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A�O II. BUENOS AIRES, MAYO DE 1864 IN. 13

HISTORIA AMERICANA

-EL GENERAL SAN MARTIN.

SU RETIRADA DEL PER�

Entre los episodios memorables �de la vida militar y po
l�tica del general don Jos� de San Martin, uno de los mas

importantes es sin duda su retirada s�bita del Per�, en la

ocasi�n en que fortalecido por sus triunfos, y apoyado por
la opini�n de los pueblos, habia conseguido afirmar un as

cendiente poderoso.
Diez mil soldados aguerridos obedec�an sus �rdenes, y

si bien no faltaban elementos de discordia, ni esas emula
ciones turbulentas que suelen engendrarse con el envaneci
miento de la gloria; es evidente que el gefe, querido de su

ej�rcito, se bailaba en actitud de dome�ar toda resistencia
� su prestigio. Daba adem�s nervio � aquella fuerza respe

table, la escuadra chilena dominadora del Pac�fico, mandada
por militares 'renombrados; al mismo tiempo que la pose
si�n de las fortalezas del Callao, provistas de inmenso mate
rial de guerra, rendidas � nuestras armas el a�o de 1821,
por una capitulaci�n que me cupo la honra de negociar y
firmar, facilitaba las operaciones del ej�rcito que bajo la
direcci�n de su esforzado caudillo, entr� victorioso en la

capital de Lima, estendi�ndose hasta Tumbes en las provin
cias del norte.
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Aunque los realistas ocupaban' todav�a una parte consi

derable del territorio, ning�n embarazo superior � los me

dios de que dispon�a el general San Martin, se divisaba sobre

el eaimpo de sus ulteriores maniobras. Todo parecia. estar

dispuesto � robustecer en su esp�ritu la esperanza de termi

nar la campa�a, afianzando para siempre la independencLi
y libertad del antiguo imperio de los Incas.

En estas circunstancias, apartando la vista de la pers

pectiva eon que lo seduc�a la fortuna, se resolvi� el 20 de

setiembre de 1822, � dejar de pronto las playas del Per�,
desde�ando los halagos de una autoridad garantizada por la

opini�n y por la fuerza.

i, Que rara inspiraci�n impeli� al general hasta aventu

rar con un acto tan estraordinario, el fruto de tantos a�os

de incesantes desvelos? {Qu� preocupaci�n dominante le

sugiri� la idea de renunciar nuevos laureles, abandonando
� otras influencias la consolidaci�n de su propia obra? {Aca
so la larga lucha en que habia aplicado con heroico tes�n

sus nobles facultades, lleg� � quebrantar los resortes de su

voluntad? �Acaso toc� tan amargas decepciones, obst�culos

tales, que llevasen el desaliento � su esforzado pecho ? { O
fu� arrastrado por un error sublime, en que la personalidad
se presentaba en holocausto � la gran causa, � cuyo triunfo
se sent�a capaz de posponer los timbres de su propio re

nombre ?

He ah� lo que est� todav�a pendiente del criterio filos�
fico de la historia: he ah� lo que, dejando la soluci�n del
problema � estudios mas profondos, intento contribuir �

descifrar, con las revelaciones del general San Martin en las
�ltimas horas de su despedida. Las espondr� con austera
verdad. El car�cter mismo del personage de quien se trata
me la impone, y la. mas acendrada simpat�a se torna menos

escrupulosa para revelarla sin disfraz, ante una noble fi
gura, que pertenece �ntegra � la posteridad. Las �ntimas con

fidencias del procer � que aludo, servir�n pues � esclarecer
el pensamiento eon que subyug� la mas lej�tima de las am-
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�biciones humanas, abdicando la envidiable gloria de coronar

�sus sacrificios, con el �xito completo de la empresa confiada
� su denuedo.

De regreso de su c�lebre entrevista eon el general Boli.
var en la ciudad de Guayaquil, el general San Martin me

comunic� confidencialmente su intenci�n de retirarse del

Per�, considerando asegurada su independencia, por los

triunfos del ej�rcito unido, por la entusiasta decisi�n de

los peruanos; pero me reserv� la �poca de su partida que yo
creia todav�a lejana.

Por este tiempo se instal� el Congreso Nacional en

Tama, lo que importaba un gran paso en el sentido de la

revoluci�n. El general se present� ante �l, despoj�ndose vo

luntariamente de las insignias del mando supremo que in

vest�a, con el t�tulo de Protector del Per�. Sus palabras eu

aquella ocasi�n fueron dignas de tan solemne ceremonia.
Al retirarse fu� colmado por la multitud de V�ctores y aplau
sos. Yendo � tomar su carruaje para trasladarse � la. quinta
de la Magdalena en los arrabales de la capital, me pidi� lo

acompa�ase, dici�ndome en el camino, deseaba descansar y
pasar la noche sin visitas.

Miembro entonces del gobierno de Lima en el que de

sempe�aba el ministerio de guerra y marina, mi �nimo se

hallaba sobrecogido por el recelo de trastornos fundamenta
les en el Estado, viendo caer de pronto su mas fuerte
columna. Sub� al carruage con el general, llegando juntos
� su morada campestre. Nadie vino � perturbar su deseada

quietud. En medio de cordial expansi�n, sin otra sociedad

que la mia, pase�base por la galer�a de la casa, radiante de
contento. De repente, dando � su conversaci�n un giro
inesperado, eselam� con acento festivo :�

' ' Hoy es, mi amigo.
""
un dia de verdadera felicidad para m�; me tengo por un

" mortal dichoso: est� colmado todo mi anhelo: me he de-
*' sembarazado de una carga que ya no podia sobrellevar, y
*' dejo instalada la representaci�n de los pueblos que hemos
�" libertado. Ellos se encargar�n de su propio destino, exo-
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1
" ner�ndome de una responsabilidad que me consume."

Las palabras del general revelaban injenuidad y su sem

blante un j�bilo estremado ; pero inopinadamente fu� inter

rumpido por el aviso de una ordenanza, de hallarse � la puer
ta una comisi�n del Congreso que pedia hablarle. En el acto

pudo traslucirse en su fisonom�a el disgusto que le causaba la

visita. No . obstante, no hesit� en recibirla, como lo hizo,
con la debida cortes�a. La comisi�n la compon�an cinco

diputados elegidos entre los mas notables del Congreso. �
El ciudadano que la presidia, dirigi� al general � nombre
de su comitente el mas simp�tico saludo, manifest�ndole en

lenguaje escogido, el vivo aprecio que sus eminentes servi
cios habian merecido de la naci�n, y el encarecimiento con

que el Congreso le pedia continuase ejerciendo el poder, re

vestido de amplias facultades, confiado en que se prestar�a �

aceptarlo. Mostr�se sorprendido el general por esta eminen
te oblaci�n, y agradeci�ndola en t�rminos proporcionados
� la magnitud de la ofrenda, declar� � los comisionados la
indeclinable resoluci�n en que estaba de negarse � volver al

gobierno pol�tico del pais. Despu�s de esta declaraci�n,
in�til fu� la, espresiva insistencia de la comisi�n, que se

retir� desanimada.
Terminada esta entrevista, el general recobr� la alegr�a,

y se felicitaba chistosamente de haber escapado del precipi
cio � que se le empujaba. Mas no bien habian corrido para
�l tres horas de solaz, conversando conmigo familiarmente,
euando le fu� anunciada una nueva y mas numerosa comisi�n
del Congreso, que le caus� muy seria inquietud, d�ndole asun

to � picantes apostrofes, sobre la posici�n embarazosa en que
se le colocaba. La segunda diputaci�n del Congreso fu�
recibida como la primera eon esquisita urbanidad. Su
presidente apur� la oratoria, bajo la inspiraci�n del mas

puro civismo, para- persuadir al general de la cumplida con

fianza que la naci�n depositaba en �l y de la conveniencia
de ceder � la s�plica de verle al frente de una obra que
iniciada con tan venturosos resultados, debia ser terminada
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por el mismo campe�n � quien la Providencia y el amor d�

los pueblos habian encumbrado � una posici�n excepcional.
Revisti�se entonces el general de notable firmeza, y

abundando en la espresion de su gratitud � la predilecci�n-
con que el Per� le honraba, contest� en tono resuelto, poco
mas � menos : � que su deseo por la libertad del pais no re

conoc�a l�mites; que no habria sacrificio personal � que se

escusase por consolidar su independencia; pero que su pre
sencia en el poder pol�tico ya no solo era in�til sino perju
dicial. Dijo que la tarea de ejercerlo incumb�a � ilustrados

peruanos ; que la suya estaba terminada desde que pod�a
regocijarse de verlos en plena posesi�n de sus derechos.�

Manifest� as� mismo que por rectas que sean las intenciones
de un soldado favorecido por la victoria, cuando es elevado.

� la suprema autoridad al frente de un ej�rcito, considerase-

en la rep�blica como un peligro para la libertad. Agreg�
que conoc�a esos escollos y no quer�a fracasar en ellos sin

provecho p�blico ; que con esta persuacion se desprend�a del

mando, y faltar�a � la majestad del Congreso y aun � su pun

donor, si su actitud ante tan respetable cuerpo no importase
un desistimiento franco, y sin disfrazada ambici�n del dis

tinguido puesto de que se apartaba para siempre. Termin�"

pidiendo � los comisionados lo asegurasen as� � la represen
taci�n nacional, con la efusi�n de su profundo reconoci

miento, y en la certeza de que su partido estaba tomado

irrevocablemente .

Entraba ya la noche, cuando la diputaci�n se despidi�,
regresando � Lima � dar cuenta del resultado de su encargo.
El general tan preocupado de su segunda entrevista como-

receloso de una tercera invitaci�n, me dijo acalorado:�"ya
"

que no me es permitido colocar un ca��n � la puerta con-
"

que defenderme de otra incursi�n por pac�fica que ella sea,
"tratar� de encerrarme." Se retir� en seguida � su aposento
por sentirse ya fatigado. All� se entretuvo en un r�pido
arreglo de papeles. Hasta entonces continuaba ocult�ndome-
su plan de retirada, que habia preparado para esa mismar
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.noche. A las 9 me hizo llamar por su asistente, invit�ndo

me � tomar el t� en su eompa�ia.
Nos hall�bamos solos. Se esmeraba el general en pro

barme con sus agudas ocurrencias el �ntimo contento de que

�estaba pose�do; cuando de improviso pregunt�me:�"Qu�
" manda vd. para su se�ora en Chile?" y a�adi�, "el pasaje-
""

ro que conducir� encomiendas � cartas las cuidar� y entre-
" gara puntualmente. "�j Qu� pasajero es ese, le dije, y

euando parte?�"El conductor soy yo", me contest�, "ya
'" est�n listos mis caballos para pasar � Anc�n, y esta misma

""noche zarpar� del puerto."
El estallido repentino de un trueno no me hubiera cau

sado tanto efecto como este s�bito anuncio. Mi imaginaci�n
me represent� al momento con colores sombr�os, las con

secuencias de tan estraordinaria determinaci�n. Mi antigua
-amistad se afectaba tambi�n ante la perspetiva de la ausen

cia de aquel hombre � quien consideraba indispensable, li
g�ndome � �l los v�nculos mas estrechos que puedan crear ei

respeto, la admiraci�n y el cari�o. Dejando aparte, empero,
lo relativo � mis conexiones personales, recapitular� aqu�
tan solo lo concerniente � la pol�tica, mis fervorosas inter

pelaciones al general, y las contestaciones que me dio.

Bajo la penos�sima impresi�n que esperimenta al anun-
-cio de su inmediata partida, le pregunt� agitado si habia
medido el alcance del paso que daba separ�ndose del Per�

precipitadamente, y el abismo � cuyo borde dejaba � sus

amigos y la grandiosa causa que nos llev� � aquellas rejiones.
Preg�ntele tambi�n si consent�a en que se vulnerase su nom

bre, esponiendo su obra � los azares de una campa�a no

terminada todav�a : si acaso le falt� nunca un caloroso apoyo
-en la opini�n y en las tropas, y si no recelaba que apartado
de la escena sobreviniese una reacci�n turbulenta, que hicie
se bambolear el Congreso, y derribase al presidente destina
do � subrogarle, privado como quedar�a de la mas s�lida
garant�a de su autoridad. En este caso, le dije, due�o el
-enemigo de la sierra, �no podr�a caer al llano como un
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torrente para aprovecharse del desquicio en que quedar�a
mos y restablecer su predominio? Intorregu� al general qu�
contestar�a, � su patria y � la. Am�rica, si sustray�ndose � la
inmensa gloria de terminar la guerra, se retirase del pais,
cuando quedaba espuesto � un trastorno fundamental que

malograr�a tantos afanes y el sacrificio de la sangre derra
mada por nuestra independencia ; qu� esplicacion dar�a �
sus camaradas que le hab�amos acompa�ado con sincera f�,
desde las orillas del Plata, y � quienes iba � dejar en hor-

fandad y eepuestcs � la mas peligrosa anarqu�a. Por fin,
termin� mi caloroso desahogo pidi�ndole encarecidamente
desistiese de un viaje tan funesto, y record�ndole que el

ej�rcito argentino y chileno conducido por �l al Per� bajo
augurios felices, realizados hasta entonces conforme � nues

tras esperanzas, habia venido firmemente decidido � libertar

al Per� del yugo colonial, y que esta noble misi�n quedar�a
incompleta, si en vez de organizar la rep�blica la abandona �

T�a delante de sus enemigos armados.

�"Todo eso lo he meditado con detenimiento", repuso
.el general, visiblemente conmovido, "no desconozco ni los
"intereses de Am�rica, ni mis imperiosos deberes, y me
-" devora el pesar de abandonar camaradas que quiero como

"� hijos, y � los generosos patriotas que me han ayudado en

"mis afanes; pero no podr�a demorarme un solo dia sin

"complicar mi situaci�n: me marcho. Nadie, amigo, mo

"apear� de la convicci�n en que estoy, de que mi presencia
'"en el Per� acarrear�a peores desgracias que mi sepa-
"raci�n. As� me lo presagia el juicio que he formado de lo

"que pasa dentro y fuera de este pais. Tenga vd. por cierto

'"que por muchos motivos no puedo ya mantenerme en mi

"puesto, sino bajo condiciones decididamente contrarias �
""mis sentimientos y � mis convicciones mas firmes. Voy �
"decirlo: una de ellas es la inesicusable necesidad � que me

"han estrechado, si he de sostener el honor del ej�rcito y su

"disciplina, de fusilar algunos gefes; y me falta el valor
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"para hacerlo con compa�eros de armas que me han segui--
"do en los dias pr�speros y adversos."

Al oir al general dominado de tal idea, no pude conte

nerme, y valido de su amistosa deferencia, le interrump�
diei�ndole me permitiese oponerme � sus apreciaciones. Pa
ra convencerse de su inexactitud bastaba recordar, le dije,
que los gefes � que alud�a, ya que contrariasen su pol�tica �

comprometiesen la moral del ej�rcito, pod�an en todo caso

ser inmediatamente alejados, de preferencia � ocurrir �

ninguna otra medida violenta, pues por mas influencia que

se atribuyesen � s� mismos, era de todo punto incontestable

que el general contaba con la adhesi�n de los soldados y la

lealtad de bravos gefes y oficiales cuyos nombres le indiqu�.
"Bien, prosigui� el general, "aprecio los sentimientos

"que acaloran � vd.�pero en realidad existe una dificultad.

"mayor, que no podr�a yo vencer sino � espensas de la suerte

"del pais y de mi propio cr�dito y � tal cosa no me resuelvo. -

"Lo dir� � vd. sin doblez. Bolivar y yo no cabemos en el
"Per�: lie penetrado sus miras arrojadas: he comprendido
"su desabrimiento por la gloria que pudiera caberme' en la

"prosecuci�n de la campa�a. El no escusar� medios por-
" audaces que fuesen para penetrar � esta rep�blica seguido
"de sus tropas; y quiz� entonces no me -seria dado evitar un
"conflicto � que la fatalidad pudiera llevarnos, dando as� al"
"mundo un humillante esc�ndalo. Los despojos del triunfo
"de cualquier lado � que se inclinase la fortuna, los reeoge-
"rian los maturrangos nuestros implacables enemigos, y
"aparecer�amos convertidos en instrumentos de pasiones
"mezquinas. No ser� yo, mi amigo, quien deje tal legado �
"mi patria, y preferir�a perecer, antes que hacer alarde de-
"laureles recogidos � semejante precio: �eso n� ! entre
"si puede el general Bolivar, aprovech�ndose de mi, ausencia;
"si lograse afianzar en el Per� lo que hemos ganado, y algo
"mas, me dar� por satisfecho; su victoria seria de cualquier
"modo, victoria americana".

En vano me esforc� sin medida en borrar en el �nimo-
del general las impresiones que le precipitaban � una fat�-
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dica abnegaci�n. El resist�a repitiendo: "No, no ser� San

-"Martin quien contribuya con su conducta � dar un dia si-
" quiera de zambra al enemigo, contribuyendo � franquear-
"le el paso para saciar su venganza".

Todos mis razonamientos se estrellaban pues en su in-

�conmovible prop�sito. Como mi primer �mpetu fuese se

guirlo � su destino, el general me pidi� no me alejase del

general La Mar, � quien seg�n sus palabras llenas de elogio
hacia ese digno americano, esperaban pruebas dif�ciles en su

futura presidencia. Resuelto con mejor consejo � quedarme
le manifest� que permanecer�a en la rep�blica hasta que se

disparase el �ltimo ca�onazo por su independencia ; como en

�efecto lo hice, no regresando � mi patria sino � fines del
a�o 26.

Conforme se acercaba la hora de la partida, el general,
sereno .al principio de nuestra conversaci�n, parecia ahora

afectado de tristes emociones, hasta que avisado por su asis
tente de estar prontos � la puerta su caballo ensillado y su

peque�a escolta, me abraz� estrechamente, impidi�ndome
lo acompa�ase, y parti� al trote hacia el puerto de Anc�n.

Esto pasaba entre nueve y diez de la noche. En la ma

�ana del siguiente ddia, recib� la carta que copio �ntegra �

continuaci�n, cuyo aut�grafo conservo y que nunca leo sin
enternecimiento.

.Se�or general don Tomas Guido.

A bordo del Belgrano � la vela, 21 de Setiembre

1822, � las 2 de la ma�ana.

Mi amigo : vd. me acompa�� de Buenos Aires uniendo
su fortuna � la mia : hemos trabajado en este largo per�odo
en beneficio del pais lo que se ha podido : me separo de vd.,
pero con agradecimiento, no solo � la ayuda que me ha da

do, en las dif�ciles comision�is que le he confiado, sino que
�on su amistad y cari�o personal ha suavizado mis amar-
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guras, y me lia hecho mas llevadera mi vida p�blica. Gracias-

y gracias�y mi reconocimiento. Recomiendo � vd. � mi

compadre Brandzen, Raulet, y Eugenio Neeoehea.

Abraze vd. � mi ti a y Mereeditas.

Adi�s.

SU SAN MARTIN

La lectura de esta carta que me caus� la mas honda

conmoci�n, y en cuyo laconismo se refleja el car�cter afec

tuoso y varonil de su autor, desvaneci� en m� toda espe

ranza de que el ilustre amigo que me la escrib�a volviese

atr�s de su resoluci�n. El adalid que ocupa el primer lugar
en nuestros fastos militares ; aquel cuyo nombre era nuncio

de victoria para las armas argentinas ; el general don Jos�

de San Martin, solo, y dejando � la espalda la Am�rica

que habia contribuido tan poderosamente � libertar, surca
ba ya los mares en direcci�n � las remotas playas donde ha

terminado su venerable existencia, lejos de la patria, pero-

presente � su eterno reconocimiento.

Conf�ndese el esp�ritu ante la determinaci�n de aquel
var�n esclarecido, sin poder marcar el l�mite entre un de
sinter�s magn�nimo y el abandono de la empresa que des

cansaba sobre sus fuertes hombros. La historia misma va

cilar� antes de fallar sobre una acci�n que ha dado margen
� apreciaciones tan diversas. Por fortuna el general San
Martin tuvo en Bolivar un digno sucesor. En honor de su

fama qne nos es tan cara debe presumirse que su intuici�n

admirable, le dej� claramente percibir la prodigiosa altura
� que era capaz de remontarse el c�ndor de Colombia.

Entretanto, si los argentinos sent�amos el pesar pro
fundo de ver disuelto el ej�rcito, como el primer fruto de
la ausencia de su amado gefe, los restos de nuestros gue
rreros en quienes palpitaba todav�a la inspiraci�n del ge
nio que atraves� los Andes, llevaron � gloriosos campos de



EL GENERAL SAN MARTIN 15-

batalia el continjente de su pericia y de su antiguo valor,
concurriendo as� � sellar definitivamente con su sangre la-.

independencia del Per�.

TOMAS GUIDO

Buenos Aires, Mayo de 1864.



NOTICIAS HIST�RICAS

SOBRE LA FUNDACI�N Y EDIFICACI�N DEL

TEMPLO Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO
EN

BUENOS AIRES

Digno de investigaci�n y de estudio seria se�alar la in

fluencia que las Ordenes Mon�sticas han tenido en la con-

�quistta y civilizaci�n de la Amerita, porque � la vez que los

conquistadores desenvainaban la espada, planteaban tambi�n

la cruz, s�mbolo con el que quer�an dignificar la conquista y

hacer nobles y generosos sus prop�sitos: el conquistador es

taba acompa�ado casi siempre del misionero.

Entre estas �rdenes religiosas, dos se hicieron notables

en 1-a �poca colonial,�los jesu�tas y los franciscanos; y pres
cindiendo de sus celos y rivalidades, de esa eterna cr�nica
de rencillas, de esas disputas � intrigas para estender la in

fluencia y eseluirse como rivales, celos de dos grandes aso

ciaciones religiosas, que contaban con poderosos protectores
y manejaban grandes intereses ; lo que no puede negarse es

que fueron ausiliares importantes para la conquista y el so

metimiento mas � menos f�cil de los ind�jenas. Pero no es por
ahora esta nuestra tarea; no queremos ni podemos distraer
nos de nuestro prop�sito, �l es 'mas modesto y prescindiremos
de esas fecundas cuestiones, que abren un vasto campo vir

gen aun para el erudito, el historiador y el fil�sofo.
Vamos � concretarnos simplemente � la cr�nica minu

ciosa y ver�dica de la fundaci�n y edificaci�n de la iglesia y
�convento de San Francisco en Buenos Aires.
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Seis fueron los frailes franciscanos que se embarcaron
en los dos navios que Carlos V mand� apenas se supo en la
-corte la -muerte de don Pedro de Mendoza, buques que vi-
Jiieron al mando de Alonso de Cabrera en socorro de los es

pa�oles de la nueva poblaci�n de Buenos Aires. Entre estos
frailes vino fray Bea-nar-do de Amienta, quien escrib�a en

l.o de mayo de 1538, pidiendo enviasen mas frailes fran
ciscanos para la eatequisacion de los indios, en cuya obra
anunciaba haber obtenido opimos frutos, y agregaba: "As�
"mismo seria necesario que nos enviasen algunos labradores
"y artesanos de toda clase, dice, para que ejerzan aqu� sus

""-oficios: su cooperaci�n seria mucho mas �til que la de los
"soldados, siendo como es mas f�cil atraer � estos salvajes
"por medio de la dulzura que por medio de la fuerza."�
Acertad�simo juicio, que si se hubiese seguido desde entonces
con perseverancia, no ver�amos frecuentemente asoladas nues

tras fronteras por esas razas ind�jenas, �, los que en cambio
de su guerra les devolvemos guerra, y como �nicos elementos

morigeradores, el aguardiente y las armas ! Esa lucha perpe
tua y cruenta no tiene otro t�rmino que la civilizaci�n de esas

-razas, y para ello se necesita el ausilio fecundo del misionero
religioso ! Transcurren los a�os y no se piensa sino en devol
ver hostilidad por hostilidad, razzia por razzia, mal�n por
mal�n, y � f� que los indios si nos hostilizan es defendiendo su

libertad, ruda y salvaje, es cierto; pero al fin defienden sus

hogares, su familia, su propiedad y su libertad! {Qu� se les

ofrece en cambio? �Balas y p�lvora, destrucci�n y muerte!

Blasonamos de cultos y solo les ofrecemos la fuerza que sub

yuga, no lo que mejora al hombre, civiliz�ndolo. Las pala-
Tiras del humilde franciscano escritas en 1538, encierran el

�nico medio de terminar la lucha de estas razas, atrayendo �
esos pobres indios � la vida sedentaria, primer escal�n para
su futura cirvilizaicion.

Nos distraemos de nuestro objeto : vengamos � nuestra
'tarea.

Desde los primeros pasos dados en la conquista de esta
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regi�n, se ven figurar � los franciscanos en la predicaci�n
del Evangelio y en el ejercicio de su ministerio. (1) El

primer cura de esta ciudad fu� San Francisco Solano (1), los

primeros que administraron el sacramento del matrimonio

en este pa�s fueron fray Alonso de San Buenaventura y fray
Luis Bola�os. (2)

Cuando don Juan de Garay hizo el repartimiento de la

iraza de Buenos Aires en 1580, se�al� la manzana n�mero

132 para San Francisco (seg�n consta del Registro Estad�sti

co tomo 1.�, 1859), el mismo sitio que actualmente ocupa.

Los historiadores y cronistas no est�n de acuerdo eon

la �poca cierta en que se fund� este convento, y vamos � exa

minar sus opiniones para decir despu�s la nuestra.

1. El laborioso � intelijente joven doctor don Pastor S. Obliga
do en un juicio cr�tico sobre la "Revista", dijo que San Francisco
�Solano hab�a puesto la primera piedra del templo. Con este motivo 1.a

pedimos tuviese la bondad de darnos todas las noticias que tuviese*
sobre el particular, y lie aqu� la cr�nica, poco mas � menos, que tuve
la bondad de hacernos por carta de 24 de febrero �ltimo.

Encontr�ndose fray Francisco Solano en esta ciudad, fu� el mas-

empe�oso, se dice, en que se levantara un templo .de San Francisco,
� cuya orden pertenec�a. Parientes de este santo eran ios antecesores
del doctor Obligado, y el buen fraile les concedi� el privilegio do
tener sepultura bajo el pulpito de la iglesia que se fundaba. Tenian
con este motivo un documento con la firma aut�grafa del santo cri

que se acreditaba la concesi�n. Este era un documento precioso dei
cual se desprendi� como pi�sta.mo la familia por intermedio de fray
Pantaleon Garcia, miembro de la misma. No habi�ndose devuelto ..>T
espediente � aut�grafo, parece que se promovi� un pleito para sn

entrega, sin �xito favorable para la familia. Nos dice adem�s el doc
tor Obligado que, el padre Hidalgo le manifest� que la primera-
piedra de la fundaci�n del antiguo convento � iglesia fu� pniesta porSan Francisco. Esto nos refiere como una mera tradici�n oral, sin que
pueda comprobarse. Seg�n �l, el templo fu� levantado entonces baio
la advocaci�n de la Pura y Limpia, de la predilecci�n devota del
santo, consagr�ndose adem�s una capilla � San Buenaventura, que
era santo � quien prestaba especial devoci�n San Francisco Solano.
La concesi�n de San Francisco sobre el privilegio de sepultura tenia
origen en las conexiones de parentezco eon los antecesores de n�es
t�o amigo. Tal es la. cr�nica, que sin prohijarla nos transmiti�.

1. "Demostraci�n de la Santa Providencia de la Asunci�n del

i'�Tm a del Pavana" pm' eI dactM Quesada' to�>"'

2. �dem.
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El doctor don Vicente L�pez, en el Registro Estad�stico
de 1822, la fija en 1601, siguiendo en esto la opini�n de don

Jos� Joaqu�n �de Araujo en su Guia etc. para 1803.

El erudito redactor del Registro Estad�stico, don Manuel
Ricardo Trelles, dice: "Es inexacta la fecha de la fundaci�n
del Convento de San Francisco, el mas antiguo y numeroso

de esta ciudad, fijada en el Registro Estad�stico de 1822, pa
jina, 13, que nosotros rectificaremos siendo en realidad fun
dado lo menos cuatro a�os antes, porque en 18 de enero de

1601, el s�ndico de dicho convento se present� � los oficiales

reales pidiendo lo que espresa el documento siguiente." (1)
En ese documento el s�ndico don Diego de Trigueros, pidi� �

los oficiales de la Real Hacienda, el vino para, diez y ocho re

ligiosos Franciscanos que al presente hay en dicho convento

para celebrar los divinos oficios y el aceite para la l�mpara,
que habia sido concedido por real c�dula. Consta pues, por
este documento que en 18 enero de 1601 habia convento de

San Francisco con diez y ocho frailes, claro es que fu� fun

dado antes de esa fecha.

El Se�or Trelles es un infatigable investigador, y no

contento eon esta noticia, transcribe en la p�j. 33 y 34 las

c�dulas de merced, para vino y aceite, ornamentos, campana
etc. al convento ele San Francisco. En cumplimiento de esta

c�dula, en 26 de mayo de 1597 se present� el padre fray Se

bastian Palla, guardi�n al presente, dice, de este convento de

San Francisco de esta ciudad, ante los oficiales reales pidien
do su cumplimiento, como lo obtuvo.

Resulta pues, que en mayo de 1597 existia ya fundado el

convento de San Francisco, seg�n las laboriosas investiga
ciones del Se�or Trelles.

Pero, no es tampoco la fecha de la fundaci�n, porque

esos documentos reconocen un hecho existente, cuya fecha es

anterior. Nosotros debemos � la laboriosidad, celo � inteli

gencia de nuestro muy respetado Padre fray Juan Nepomuee-

1. Eegistro Estad�stico de Buenos Aires�tomo II de 1860, p�j. 16.
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no Alegre preciosas noticias sobre 'este Convento, y tendre
mos ocasi�n de reproducir las cartas con que nos ha honra

do. Bien pues, entre los muchos documentos que en copia
ha puesto � nuestra disposici�n, se encuentra la donaci�n que
hizo don Fernando de Zarate, del h�bito de Santiago, gober
nador y teniente de virey etc, linder�a con la que hizo en la tra

za Garay, � favor del convento de San Francisco. Por ese do

cumento datado en 14 de mayo de 1594, consta que ya en ase

a�o tenian los Padres Franciscanos convento establecido en

esta ciudad, ese documento dice :

"Por la. presente en su real nombre "hago merced al
"convento del Se�or San Francisco de esta ciudad, de un

"pedazo de tierra que cae � las espaldas de la cuadra que les

"est� se�alada, donde los frailes de la dicha orden
"tienen fundada su casa, hacia el rio hasta llegar y emparejar
"con la barranca". . . . Fecha en la dicha ciudad puerto de

"Buenos Aires � catorce dias del mes de mayo de mil qui
nientos noventa y cuatro a�os, Fernando de Z�i-ate�por
"mandato de su se�or�a.�Rodrigo Pereyra�Escribano.

En 23 de febrero de 1602, (1) don Diego de Trigueros,
s�ndico del convento de San Francisco, otorg� escritura

p�blica de venta � favor del capit�n Diego de Vega de la
cuadra y frente de ella que el convento tenia en virtud de la
donaci�n de Ortiz de Zarate, y hace esa venta, de la que te
nemos un testimonio � la vista, para con su importe ayudar
� hacer la iglesia, que al presente hacen, dice la escritura.
Para hacer esa enagenaicion obtuvo el s�ndico licencia de fray
Francisco de la Cruz, vioe custodio de nuestra Se�ora de la
Asunci�n de la orden de San Francisco; ese documento dice
as�:

1. En 10 de enero de 1800 el padre fray Fernando Ca'val�ero,
visitador general de la provincia franciscana, mand� abrir un ba�l
grande tosco de madera en el cual se encerraban los restos del vene
rable padre fray Luis de Bola�os, en cuyo interior se encontr� un
letrero que dice: "Don Diego de Rivera Maldonado v do�a Vicenta
Jacobina de Bracamonte y Anaya, su hija, dedican �ste recuerdo al
beato padre fray Luis de Bola�os, cuyo cuerpo encierra. Muri� en el
a�o de 162!), � 11 de octubre". Esto prueba que mucho antes de este
ano exist�a ya el convento de San Francisco. El P. Bola�os muri� de
�)0 a�os.
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".-... Que habiendo venido � visitar este convento de

"Buenos Aires, ciudad de la Trinidad en las provincias del

"Rio de la Plata, y viendo que el dicho convento tenia una

"cuadra que est� pegada con la cerca de �l � la mano de-

"recha como vamos al Riachuelo, de la cual cuadra habia

"hecho merced y limosna al convento el general don Juan

"de Garay, fundador y poblador de esta ciudad, en nombre

"de S. Mi. por haberme parecido bastar lo que agora tienen

"cercado, ansi para edificar la iglesia y convento, y para huer-

"ta, y todo lo dem�s que una buena comunidad, aunque

"sea de veinte frailes, tiene necesidad, puestos todos los

"moradores de este dicho convento � los cuales juntamente
"con el Padre guardi�n les pareci� lo mismo, y que la dicha
' ' cuadra no era necesaria por no lo permitir nuestra sagrada
"religi�n, antes conviene se diese licencia � Diego de Tri-
"

g�eros, sindico de este convento,. . . . (para su venta) ....

"y lo que se diese por ella lo gaste en las obras que agora

"de presente se hacen en dicho convento." (2)

Fray Sebastian Palla era entonces guardi�n, seg�n apa

rece del documento transcripto.
F�cil es convencerse que, si no podemos fijar con pre

cisi�n la fecha de la fundaci�n del convento de San Fran

cisco, los documentos que hemos se�alado revelan que exis
t�a en Buenos Aires desde antes de 1594, y al estudiarlos nos

inclinamos � creer que, los Reverendos Padres Franciscanos
entraron � poseer la cuadra que les don� el general don Juan

de Garay, desde 1580; es decir, pcnsiamos que el convento de
San Francisco no en su f�brica actual sino como comunidad

religiosa, data desde la. fundaci�n de Buenos Aires por Ga

ray. Nuestro muy estimado Padre fray Juan Nepomuceno
Alegre piensa que la erecci�n de esta provincia en custodia

se remonta � 1538, antes de que esta ciudad fuese repoblada ;

es decir, la hace subir poco menos de la primera fundaci�n

2. Debemos estas copias � la amistad del R. P. fray Juan Ne

pomuceno Alegre, laborioso como pocos y digno de nuestra gratitud.
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por don Pedro de Mendoza en 1535, sucumbiendo despu�s

con la despoblaci�n de la naciente colonia, para reaparecer

y no borrarse mas desde 1580.

Conocida nuestra opini�n sobre la fundaci�n de la or

den Ser�fica, de San Francisco en Buenos Aires, vamos aho

ra � seguirla en su desarrollo, en lo que se refiere � la f�brica

del convento. Los servicios de estos buenos frailes no ser�n

negados por el que sin preconcebida intenci�n, registre los

a�iles y las cr�nicas de esta capital; por nuestra parte tribu

t�rnosle el respeto que se merecen, y si las asociaciones

humanas est�n muy lejos de ser perfectas, no nos sorprende
ni estra�an los estrav�os de los individuos: hablamos de la

comunidad, de esa entidad moral que bajo la humilde saya

del fraile ha venido con la cruz � colocarse entre los fu�id-a

dores de esta ciudad.

Pero ced�mosle por un momento la palabra al ilustrado

padre, fray Juan N. Alegre, que tanto empe�o ha tomado en

ayudarnos.
II.

"Este convento, dice el padre Alegre, de N. P. S. Fran
cisco de las once mil V�rgenes de Buenos Aires est� ubicado
en cuatro cuadras en cuadro, y cada una de estas tiene ciento
cuarenta varas, las que � m�rito de los primeros ministros

que evangelizaron el reyno de Dios en estas provincias del Rio
de la Plata y Paraguay, el venerable y Apost�lico P. fray
Bernardo de Airimenta, franciscano, y sus cuatro 'compa�eros
de la misma orden, que entraron en el a�o de 1538 (� los
tres a�os ide lia primera fundaci�n de este puerto por el Ade
lantado don Peldro de Mendoza en 1535) por uno de los puer
tos del Brasil, hasta el de Buenos Aires y el del Paraguay
bautizado muchos millares de indios, y � merced y limos
na del general don Juan de Garay, fundador y poblador de
esta ciudad en nombre de S. M. don Felipe II (seg�n aparece
en 1580 a�os de la reedificaci�n � segunda fundaci�n de este

puerto), los religiosos franciscanos gozan derecho de pac�fica
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posesi�n sobre el lugar que ocupan, la que despules en el si

glo XVI reinado del se�or don Felipe II y pontificado de Cle
mente VIII, fu� confirmada en 1594 a�os por don Fernando
de Zarate, caballero del orden de Santiago, gobernador-lu
garteniente de Virey, capit�n General, y Justicia mayor de
las gobernaciones de Tucuman, Paraguay y Rio de la Plata,
por Su Magestad etc.

Don Diego Pereyra, escribano, por mandado de su se�o
r�a la autoriz� y firm� en la. ciudad de la Sant�sima. Trinidad,
puerto de Santa Maria de Buenos Aires � 14 d�as del mes de

mayo del a�o de 1594 bajo t�tulo y merced de tierra al con
vento de San Francisco.

III.

Mui se�or mi�, doctor don Vicente G. Quesada.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1864

De mi aprecio y estimaci�n :

Me apresuro � poner en su conocimiento el nombre del
fundador de este convento de N. P. San Francisco de Buenos
Aires que tanto vd. deseaba saber.

El R. P. fray Bernardo de Amienta, comisario del Plata
y Prefecto de misiones, con otros cinco � seis franciscanos de
la Regular Observancia.

La erecci�n de esta provincia franciscana en custodia
por los a�os 1538.

Wadingo�Anales.
Herrera�Historia general de las Indias.
Bar�n de Henrion�Historia general de las Misiones.
As� se espresan estos tres autores cl�sicos � los que me

Tefiero, dando lugar de preferencia � la siguiente esposicion
y carta del R. P. fray Armenta.

Fr. Juan N. Alegre.
Tambi�n en otro punto de la Am�rica Meridional, � sea
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en las orillas del rio de la Plata, combat�an ya los francis

canos � la idolatr�a con las luces de la f�, de resultas de haber-

intentado algunos espa�oles apoderarse de aquel pa�s. Para

sostener sus heroicos esfuerzos, envi� Carlos V � Alfonso de-

Cabrera y Antonio L�pez de Aguiar con tres buques, en los

que se embarcaron tambi�n seis franciscanos de la Observan

cia regular, encargados de dar � conocer la ley de Jesucristo

� los pueblos que se pretend�a someter � la corona de Espa�a.

He ah� lo que escrib�a fray Bernardo de �rmente, superior

de aquellas misiones, el -l.o de mayo de 1538, desde el puer

to de San Francisco, (1) � Juan Bernal Diaz de Lugo, miem

bro del Consejo de Indias establecido en Sevilla.

"Hemos llegado felizmente � la embocadura, del rio de la

Plata, gracias � la protecci�n de Dios. Por tres veces hemos

procurado entrar en �l para seguir adelante, y otras tantas

hemos tenido que retroceder rechazados por la fuerza del

viento; vi�ndonos al fin obligados � detenernos en el puerto
de San Francisco, llamado anteriormente puerto de don Ro

dr�guez. Hemos encontrado en �l, tres cristianos que nos sir
ven de int�rpretes, por poseer perfectamente la lengua del

pais ; nos han dicho que tres a�os antes, un indio llamado-

Etignara, habia corrido mas de doscientas leguas de territo
rio para, anunciar � los ind�jenas, que en breve ver�an un

gran n�mero de verdaderos cristianos hermanos de los dis

c�pulos del ap�stol Santo Tomas, los cuales les administra
r�an el bautismo : encarg�ndoles al propio tiempo cine reci
biesen dignamente � aquellos santos varones. Fueron las pa
labras de aquel profeta tan religiosamente escuchadas, que
todos nuestros hermanos han encontrado desde entonces en

tre aquellos pueblos, la mas ben�vola acogida. Tambi�n les
ense�� aquel algunos cantos, en los �que se previene de un.

modo particular la observancia de los preceptos de la ley
de Dios. Aquel hombre notable dej� algunos disc�pulos que
han demostrado causarles nuestra vista un placer viv�simo, y

1. Es puerto del Estado Oriental.
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que procuran complacernos en todo. Estamos tan ocupados
en administrar el bautismo, que no podemos dedicarnos �

otra cosa, sin que tiempo nos quede siquiera para descansar:.
Estos salvajes se contentan f�cilmente con una mujer, y has

ta consienten en no casarse con los que sean parientes en Ios-

grados prevenidos por la Iglesia, por hab�rselo asi ordenado
su profeta ; los mas ancianos de entre ellos son los que con

mas ardor abrazan nuetra f�; hay algunos que pasan de cien
a�os, encargados de ense�ar � los dem�s todo lo que ellos-
han aprendido de nosotros. Son tan grandes las maravillas

que Dios se ha dignado obrar en este pueblo, que es imposible-
espliearlas : asi cine, os suplico por el amor inmenso con que

procur� Jesucristo la salvaci�n de los hombres cuyo n�mero-
es aqui tan infinito, no descuid�is los medios que pueden
contribuir � salvarlos, haciendo de modo que el rey y los

consejeros, vuestros colegas, nos env�en al menos doce de nues

tros hermanos de la provincia de Andaluc�a, y de la de los-

Angeles, al objeto de ejercer el apostolado en estas regio
nes. Asi mismo seria necesario que nos enviasen algunos la

bradores y artesanos de toda clase, para que ejerciesen aqu�
sus respectivos oficios ; su cooperaci�n seria mucho mas �til'

que la de los soldados, siendo como es mas f�cil atraer � es

tos salvajes por medio de la dulzura que por medio de la fuer

za ; no dudo que si se les exaspera nos maltratar�n, puesto que
� pesar de su natural bondad, tienen un car�cter vivo y
belicoso. Aunque no �somos mas que cinco, hemos conquistado-
ya, por la protecci�n del cielo, toda esta vasta provincia, sin

emplear mas armas que las de la palabra divina, y aun ha

bremos prolongado de mas de ochenta leguas el teatro de nues

tras -conquistas, cuando recib�is esta carta ; ya veis si est� dis

puesto este pobre pueblo � recibir la luz de la f�. Por 16

tanto, os repito, que tanto vos como vuestros colegas, no per-
dais la 0'Ca.sion que se os presenta, para contribuir al cumpli
miento de una grande obra ; haced por el contrario lo posible-
para llevarla, felizmente � t�rmino, si no quer�is que os pida
Dios un dia estrecha cuenta. Los hermanos que nos envi�is,.



-26 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

deber�n desembarcar en el puerto de don Rodr�guez o en a

Ma de Santa Catalina, donde encontrar�n ya a algunos de

nuestros misioneros, encargados de procurarles todo lo nece

sario. En este pais es el aire pur�simo, lo que hace que viva

�1 hombre en �l sano, robusto, y hasta � la edad mas avanza

da- ofrece adem�s muchas comodidades, y sobre todo, la

facilidad de ganar almas para el cielo, que es la principal

circunstancia para un coraz�n verdaderamente cristiano. He

�dado � esta provincia el sagrado nombre de Jes�s, por ser

�su virtud la que obra en ella los grandes prodigios que cada

dia estamos presenciando."
Fr. Bernardo de Armenia

IV

Despu�s de espuesta nuestra opini�n sobre la �poca de

la fundaci�n del convento de San Francisco, vamos � ocupar

nos de la f�brica de la iglesia y actual convento.

El plano de la iglesia es debido al intelijente padre je
su�ta Andr�s Blanqui, como antes de ahora lo hemos dicho

en otro art�culo, y como consta del espediente formado con

motivo de los temores que se suscitaron .sobre el mal� estado del

edificio, como tendremos ocasi�n de referir. Hemos visto el

plano que se cree el primitivo del edificio, el que desgracia
damente carece del nombre del autor, y que ha tenido la bon

dad de mostrarnos el padre Alegre ; � este plano le falta un

pedazo, que es la cuarta parte, y carece tambi�n de la fecha. El

edificio difiere en el frontis del actual ; entonces era diferente

y sin disputa mas hermoso.

La f�brica de la actual iglesia empez� en 1731, y tene

mos � la vista una escritura fechada en esta ciudad � 30 de

julio de 1726, por ante el escribano Francisco Javier Conget,
en la que consta que, el capit�n clon Juan de Espinosa y do�a

Ana Mar�a de Segura, espesos, "dijeron, que tenian en pro

piedad una chacra en el Pago del Monte Grande, y porque

"en dichas tierras, dice la escritura, se ha reconocido haber
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"piedra de cal y arena que irve en edificios y hallarse ac-

"tualmeiite para principiarse la iglesia del se�or- San Fran-
"ciseo de esta, ciudad, y por el amor que tienen dichos otor

gantes � su sagrada religi�n, y beneficios recibidos de ella,
"han querido concurrir de alguna manera por su parte � tan
"santa obra, por lo cuail habian ofrecido al reverendo padre
'"guardi�n actual y dem�s religiosos, el dar permiso para que
"saquen las personas � persona, que en nombre de dicho
"convento y con su orden, fuese � aquel paraje y tierras ci

cadas, toda la cal y arena que hubiese y se descubriese para
"dicha f�brica, en piedra � de otra manera, y tener all� ran-

"ehcs. corral, bueyes, cabalgaduras y las vacas necesarias

"para la manutenci�n de la gente que trabajare y anduvie-
"re con las carretas y que se ocupare en este ejercicio." El
s�ndico del convento capit�n don Ternas de Arroyo, acept�
la oferta, d�ndoles entierro en la iglesia � los referidos es

posos y doscientos pesos en plata. Estipuladas las bases otor

garon escritura p�blica de obligaci�n, como hemos dicho.

Resulta, pues, -de este documento, que en 1726 estaba

para empezarse la f�brica del actual convento � iglesia. El
padre Alegre sostiene que se dio principio en 1730, por
el reverendo obispo doctor don fray Juan de Arregui, fran
ciscano (1)

En una representaci�n dirijida al rey y fechada en esta
ciudad � 1.� de junio de 1728 en la cual el R. P. provincial
�de San Francisco en su definitorio de la provincia del Tucu
man, Paraguay y R�o de la Plata, infcrma � S. M. de los es

pirituales frutos, cine ha hecho el P. fray Jos� de San Anto-

1. Consta por una solicitud dirijida al Cabildo, Justicia y Rejimiento por el Padre presidente Fray Nicol�s Palacios que va en "el
ap�ndice, que la edificaci�n del templo empez� por el a�o de 1731 yen 1783 estaba concluida la iglesia, � esc�peion de las torres, quedespu�s se desplomaron en i 807. Estas fechas est�n en chocante con
tradicci�n con la inscripci�n de la l�pida de los Obispos Arregui co
locada en el vest�bulo del templo, pues all� se lee que fueron protecto
res de !a f�brica del templo y fijan la fecha de 1637. Diferencia de cer
dea de un siglo! Sin detenernos en la rectificaci�n de estas fechas
�seguiremos en nustra tarea.
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nio en dicha provincia y ciudad de Buenos Aires, y de la ne

cesidad que hay de fundar dos colegios de misi�n en su dis

trito, se lee:... "suplican rendidamente � V. M. que su

" cat�lico acostumbrado cello contin�e el enviar de esta espe-
" ci� (franciscanos) mas obreros evang�licos, atento � que
"
en estas conversiones algunos de dichos misioneros han

"derramado su sangre en los rigores del martirio, y otros,
" cargados de trabajos y ancianidad han -acabado la vida;
' '

y siendo estas tres provincias no menos porci�n de la corona

"de S. M. piden, que teniendo igual necesidad les enumere V.
"M. entre los qne se dignase favorecerlos en la misi�n de di-
" chos padres, porque se�or, hay muchas naciones que piden
"� la religi�n ser�fica como son los Vi/lelas, Lules, Hypas,
"Chumpieis, Paysanes, Oloniiaes, Yucnmainpas, Humaguam-
"

pas, Vacas, Yecuantas y Tucuanites, porque conservan la-
" antigua tradici�n de haberles predicado el glorioso San
" Francisco Solano, quien les dej� una Sant�sima Cruz. . . ".

Se v� pues, que � medida que los franciscanos empren
d�an la edificaci�n de la iglesia actual, 'aspiraban � estender
la esfera de la predicaci�n del evangelio y catequizacion
de los pobres indios ; por eso ped�an obreros para esa tarea
de redenci�n y de paz. Tem�an adem�s se perdiese la buena-

disposici�n en que las naciones indias estaban, y que se ma

lograse esa coyuntura, como suced�a con los Abipones, Guai-
cur�s (1), Pampas, Payagu�s y Cangu�s, que dicen, hostiliza
ban el rio y cindadela fundada sobre el de la Plata.

Fifflman esa representaci�n!�Fray Pedro del Castillo,.
ministro provincial�Fray Roque de Lujan, ex-definidor y
guardi�n�Fray Fernando de Saavedra, discreto�Fray An

tonio, Delgado, discreto�Fray Francisco Ganzalez Flores,.
id.�Fray Diego Illescas, id.�Fray Tom�s Arroyo.

El padre Alegre, � quien citaremos siempre en esta cr�
nica, dice que la planta del actual convento se debe al capit�n.-
don Jos� de Echevarr�a; pero lo que consta por la defensa'

1. Algunos piensan debe escribirse "Huaicur�s".
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que sobre la buena construcci�n y estado de iglesia hizo el
Padre Guardian Fray Antonio L�pez por los a�os de 1770

es, que el arquitecto que levant� el plano de la igesia fu� el
Padre Blanqui, 'esperimentado en estas materias, como lo ha
b�a manifestado en la obra de la Catedral de C�rdoba. Puede
pues, mui bien ser que el Padre Blanqui fuese autor del pla
no de la iglesia y Echevarr�a de el del convento.

La sola iglesia habia castado en 1770 medio mill�n de

fuertes, seg�n lo asevera el citado padre guardi�n L�pez: la
dedicaci�n se celebr� en 1754, seg�n el padre Alegre, y por
los apuntes del doctor �Seg�rela se consagr� en 1783 por el
reverendo obispo don Gaspar Malvar y Pinto. Cueemos

equivocada la fecha del doctor Segur�la, porque en 1770

se aconsej� abrir nuevamente la iglesia que se hab�a man

dado cerrar al cullto por temor del desplome de la b�ve

da, y cuando se mand� cerrar era porque en ella Se ejerc�an
todas las cereomnias del .culto cat�lico.

Ced�mosle una vez mas la palabra ail reverendo padre
Alegre, as� nos dice en la siguiente carta :

V

Se�or doctor don Vicente G. Quesada.
De mi singular respeto y aprecio.
Es constante, se�or, que los cimientos de este conven

to se abrieron, seg�n la planta que dio el capit�n de navio
don Jos� de Echevarr�a (1), y por no haberse sujetado �
su delincaci�n los guardianes que hasta aqu� han goberna
do, ha salido errada la f�brica, sin que para corregir este

error tengamos ejemplar de que se haya derribado pared
alguna de las edificadas. Bajo este inevitable principio se

han cerrado los primeros cuadros del convento, y para los

segundos est� corriente un lienzo entero, y la mitad de

1. El plano de la iglesia fu� levantado por el padre jesu�ta An
dr�s Blanqui, como lo hemos dicho.

V. G. Q.
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otro, con mas de sesenta y cuatro celdas, ya habitadas. En

el mismo sitio, que esta planta se�ala, est�n los arranques

para trabajar la enfermer�a ; y el Noviciado se arregl� � la-

nueva planta que ha formado el brigadier de Ingenieros
don Jos� Custodio, que tiene setenta y dos celdas, sin la

capilla. Este mismo caballero, seg�n estoy informado, ha

dispuesto otra planta para continuar la f�brica del conven

to dando � cada claustro tres altos, con solo el aumento de

poco mas de una vara de elevaci�n � los antiguos, siguien
do este mapa se han hecho seis celdas que en el clia sirven

de Enfermer�a hasta que se trabaje en propiedad la nueva

en el mismo lugar que se�alaba la primera planta. Para

cerrar el segundo cuadro falta lienzo y medio hacia el

convento, y otro lienzo mas hacia el rio. Haciendo la cuen

ta de los tres altos hay que edificar todav�a cincuenta cel

das, que juntas con las sesenta y cuatro de arriba ascien

den � ciento catorce: agregando � estas las setenta y des

que lleva el noviciado montan � ciento ochenta y seis.

A mas de esto en el sitio de la enfermer�a siempre que-

la pieza sea de altos pueden ponerse mas de sesenta celdas

qued�ndole libre un corral�n capac�simo para desahogo de

los enfermos y dem�s cr�nicos. En el mismo lugar en que
est�n en el dia el Refectorio y Deprofundis, de antigua f�

brica, deben trabajarse los nuevos, con una librer�a famo

s�sima, que tendr� de largo y ancho todo cuanto tuvieren
estas dos piezas. Las clases deber�n ir en las piezas bajas
del claustro que mira hacia el rio; y la, escuela en el mismo

lugar en que est� hoy, � al lado del corral�n de la 'enfer
mer�a. El rinc�n que media entre la cocina y la puerta fal

sa, no tiene otro destino, sino cuando mas para aumentar
doce celdas, siguiendo e'l plan que ha dado don Custodio..
Este es, se�or doctor Quesada, finalmente el estado en que
est�, y ha �de quedar el convento despu�s que se concluya.

"Nuestro templo de San Francisco ocupa de norte �
sur, su costado al poniente calle Defensa, toda una cuadra
entera de ciento cuarenta varas incluso el atrio y contra-
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sacrist�a, y aunque tiene media naranja interpuesta � so

brepuesta por la disposici�n en que parra su hermosura, y

alguna armon�a de arquitectura, la puso el ingeniero P.

Andr�s Blanqui de la �nclita religi�n de la Compa��a de-

Jesus, y fray Vicente del Orden Ser�fica; ambos arquitec
tos de profesi�n. Mas como en su primera fundaci�n solo

friese un desproporcionado cuerpo � ca��n seguido cuya
monstruosidad conocer� el arquitecto, en que tiene ocho
cuadros y medio de longitud (que no tiene seg�n estoy in
formado iglesia alguna del orbe) aunque le puli� como se

v�, el referido padre arquitecto, pudo tener, como tiene,.
con alguna proporci�n corno el or�culo del Templo de

Salom�n, cuya f�brica y traza, seg�n 'escribe el docto pa
dre arquitecto fray Lorenzo de San Nicol�s al fol. 49 de su-

tamo 1.��fu� seg�n lo que ahora se hace � lo moderno :

pudo tener decimos como tiene media naranja interpuesta
� sobrepuesta, mas de ninguna suerte crucero ; antes bien
con idea particular en la composici�n de lugar y planta
que form� la m�stica- religi�n, llama arquitectura nuestro

ilustr�simo Principe Doctor don Fray Juan de Arregui, que
fu� el que de religioso en este claustro ide�, y prineipi�� este

Templo por los a�os 1730, y su dedicaci�n se celebr� el

25 de marzo de 1754 con asistencia del Cabildo, corpora
ciones religiosas, y un inmenso gent�o siendo guardi�n de-
este convento fray Bernardo de Medina.

En 24 de abril de 1767 se mand� deshacer el coro por
amenazar ruina, siendo guardi�n del convento el R. P. fray
Juan Escanilla.

"La primera peque�a iglesia de N. P. S. Francisco de
Buenos Aires se edific� en 1602 a�os en el lugar que hoy
ocupa la capilla San Roque, construida en 1750 a�os en la
misma �rea del convento, en cuarenta varas de este � oeste,..
y en once y media de sur � norte, y costado al norte calis-
Potos� siendo ministro entonces de la venerable Orden Ter
cera el se�or clon Alonso Garcia de Z��iga vecino de esta;
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ciudad, el R. P. Difinidor y guardi�n de este convento, fray

Antonio de Santaella, y don Melchor Garcia de Tagle s�n

dico de esta sagrada religi�n.
"El �rgano se fabric� en 1791 a�os por el maestro or

ganero don Luis Oben, siendo guardi�n fray Domingo P�

rez. Don Manuel D�az trabaj� la escultura de �l. Se coloc�

el a�o 1792 siendo guardi�n de este convento fray Dionicio

Jos� de Irigoyen. Por solo la colocaci�n de dicho �rgano
.se abon� al maestro don Luis Oben seiscientos pesos plata.

"El reloj de la torre cost� ochocientos y ocho pesos

siete y medio reales plata, fabricado en Londres a�o de

1749 por el maestro don Juan Elicot � recomendaci�n de

don Juan Gore, siendo guardi�n fray Francisco Sotelo.

"El p�rtico de esta iglesia se desplom� el 15 de di

ciembre de 1807, y se levant� de nuevo seg�n el plano for

mado por el arquitecto don Tom�s Toribio en la fecha del

espediente que sigue :

"Llevado � Junta Superior de Real Hacienda con sus

.respectivos antecedentes el oficio de V. R. de 19 de octu

bre �ltimo, en que solicit� permiso para levantar el p�rtico
de la iglesia de ese convento, seg�n el plano formado por
el arquitecto don Tom�s Toribio se ha espedido por ella

con fecha de 17 de noviembre la providencia del tenor si

guiente�
"Se aprueba el plan del p�rtico y torres de la iglesia-

de San Francisco de esta capital que presenta el guardi�n
fray Pedro Cortina, ejecut�ndose la obra con arreglo � �l,
mediante � estar formado por el maestro arquitecto de rea

les obras don Tom�s Toribio, de notoria pericia en la fa

cultad, y adem�s rectificado por los ingenieros don Anto
nio Maria Durant, don Mauricio Rodr�guez de Berlanga, y
el se�or comandante de nuestro real cuerpo don Jos� P�rez
Brito como consta del espediente, devolvi�ndose dicho pla-
no al interesado".

"Lo que comunico � V. R. con devoluci�n de dicho
plano para su intelijencia, y que en continuaci�n de las
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�diligencias en adelante, previniendo la resoluci�n de la mis
ma Junta, pueda proceder � las dem�s necesarias parala
�Conclusi�n del mismo p�rtico.

"Dios guarde � V. R. muchos a�os.
""Buenos Aires, 6 de diciembre de 1908.

Santiago Liniers

"R. P. Guardian de San Francisco�

"Es todo lo que mal escrito y coordinado he podido
estractar de este archivo con las dificultades que vd. no

ignora.
Convento de N. P. San Francisco de Buenos Aires, 10

�de diciembre de 1863.
De vd. afmo. capell�n.

Fr. Juan N. Alegre

VI

Por la interesante carta del R. P. Alegre que dejamos
'transcripta, se establecen importantes datos sobre la edi
ficaci�n de este templo ; pero vamos � adelantar esas noti

cias, � dar mas detalles de su cr�nica, ayudados siempre
por los documentos que el laborioso padre se ha dignado
poner � nuestra disposici�n.

En el a�o de 1751, siendo guardi�n el padre Antonio

��de Santaella se trabaj� el coro, que se mand� deshacer en

1767 ; construy�se igualmente la baranda torneada.

El 25 de marzo de 1754, para la dedicaci�n del templo,
quedaron puestos todos los altares y cinco puertas princi
pales de la iglesia y sacrist�a. Se hizo el pante�n, la reja
de fierro y perillas de bronce, como tambi�n la baranda

de madera torneada del comulgatorio.
Siendo guardi�n en 1757 el R. P. fray Jos� Ignacio

P�rez se construy� el claustro que v� de la sacrist�a � la

.porter�a y en el interior de la iglesia, se hicieron notables
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adquisiciones en adornos de altares, im�jenes y otras

cosas.

- El a�o de 1751 no fu� est�ril en mejoras, pues se adqui
rieron muchos adornos y se pusieron en las tribunas que

caen � la capilla mayor, las barandillas de madera tor

neada.
En 1762 se hicieron muchas obras en la edificaci�n del

convento, cuyo detalle pecar�a por minucioso; se constru

yeron las b�vedas de dos claustros, y en el pante�n se cons

truy� un orario. Era guardi�n el R. P. fray Juan Marin.

En 1763 se levant� "la escalera principal, dicen los

apuntes del R. Padre Alegre, la que sirve para la comu

nicaci�n del claustro alto, y subiendo se divide en dos, una

para cada lado, tiene su c�pula correspondiente, que coro

na una �cruz de fierro de dos arrobas diez y siete libras :

adem�s se acabaron cuatro celdas y dos quedaron para
levantarse la b�veda."

Tres a�os despu�s se construy� el pulpito entallado,
se hicieron obras de carpinter�a en el coro, se concluyeron
varias celdas y otras muchas construcciones de alba�ile-

ria, carpinter�a y herrer�a. Era guardi�n el padre San-
taella.

En el a�o de 1796 se vio aumentarse el convento ; la obra
de la edificaci�n no cesaba, los frailes arbitraban recursos

y las limosnas de Jos fieles los alentaban en el prop�sito
de terminar el monumento que, al fin ha quedado incom
pleto. Se hicieron este a�o muchos trabajos de alba�ileria
de grande importancia. Era guardi�n el R. P. fray Pedro
Goytia.

El a�o de 1770 fu� de profunda tribulaci�n y angus
tia para los buenos frailes. Un rumor vago al principio,
general despu�s, y que iba cambi�ndose en miedo, termin�
al fin por afectar el �nimo austadizo de la muchedumbre-
La iglesia estaba terminada y su dedicaci�n se habia veri
ficado, como hemos dicho, en 1754; pero �qu� es lo que em

pez� � aterrar � los fieles y por �ltimo preocup� � la auto-
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rielad misma del gobernador, y tanto que dict� al fin la

medida de mandar1 cerrar la iglesia? {Qu� causa era la que

produjo ese temor en la poblaci�n y oblig� � dictar aque
lla medida? Es lo que vamos ahora � decir.

El gobernador que lo era clon Juan Jos� V�rtiz, para
tomar aquella resoluci�n hab�a dictado varias providen
cias previas, pues se trataba nada menos que del desplome
de la gran b�veda de la iglesia.

Varios maestros y un arquitecto habian hecho por
mandato de la autoridad un prolijo reconocimiento de la

f�brica del templo, y su dictamen habia sido qne amena

zaba ruina, que la b�veda se hund�a, y por tanto llegaban
algunos � opinar, que era, precisa la demolici�n de aquel
monumento cuyo costo en materiales, sin los adornos,
ascend�a � la suimia.de quinientos mil pesos fuertes.

El gobernador entonces mand� cerrar la iglesia, y es

esta medida la que llen� de pesar y de tribulaci�n � los

frailes franciscanos: su subsistencia peligraba, la iglesia
que durante muchos a�os habian ido construyendo y (pie

constituye la gloria de la comunidad, todo estaba amena

zado si la medida no se modificaba. La demolici�n del

templo era por �ltimo el fantasma que mayor angustia
lies causaba.

El guardi�n fray Juan Antonio L�pez no se dobleg�
ante aquel mandato, que obedeci� cerrando el templo, pero
suplic� de �l por medio del memorial interesant�simo que

publicaremos en el ap�ndice, porque �l encierra la demos

traci�n cient�fica del error, y como esa idea no ha aban

donado el �nimo de algunos, creemos que tiene y tendr� ese

documento un inter�s palpitante de actualidad, mientras exis

ta la iglesia de San Francisco.
El guardi�n rebati� s�lidamente la opini�n de los ar

quitectos, sin oponerse al remedio propuesto por don Juan

1. En documentos de la �poca est� escrito diversamente el

nombre�dicen�Bartolom� Howel�y Hovel.
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Bartolom� Huvel (1) en los estrivos y arcos esteriores

por la calle y las barras de fierro interiores, que andando

los a�os vinieron al fin � colocarse.

Pretend�an los arquitectos que la pared del lado de la

calle de la Defensa estaba vencida en siete pulgadas, por
que se habia faltado � las reglas arquitect�nicas de que

el grueso de la pared sea el cuarto de su di�metro, y por

que las tribunas la habian debilitado, lo mismo que los

arcos de los confesonarios que habian sido abiertos � pico.
Por �ltimo que la c�pula estaba sentida en el cuerpo y en

el anillo, y que al pelo que se notaba en dos aireos de la

calle era prueba, inequ�voca de amenazar ruina el templo.
Serias aparec�an estas razones largamente fundadas

por varios maestros y el ingeniero que la autoridad habia
comisionado para el examen de la f�brica de la referida

iglesia.
El buen guardi�n rebati� con l�jica y lucidez aquellos

temores, demostrando : 1.� que la pared de la calle no

estaba inclinada, porque en caso de estarlo era innegable
que, en la parte interior debia haber mayor anchura en las
cornisas donde hiciere la inclinaci�n, que en la basa, pues
es un principio, decia, que, cuando un cuerpo se aparta de

otro, que no se mueve, dista de �l en proporci�n de la des
viaci�n. Medido el interior del templo se encontraba que
ambas paredes equidistaban tanto de la basa, como de las
cornisas y arranques; luego, decia muy l�jicamente, no

existe tal inclinaci�n; sobre todo, h�gase el examen que los
frailes habian hecho ya.

Bien palpable fu� la demostraci�n del guardi�n, que
agregaba, si la pared de la calle se ha inclinado, la b�veda
debe haber sguido el movimiento, "pues no ha de quedar
pendiente sin el sustent�culo de la pared, donde se apoya
y carga el peso del semic�rculo del techo." La b�veda pues
debia haberse quebrado las mismas pulgadas y en la pro
porci�n de la inclinaci�n de la pared, mientras que ni en
el arranque ni en la b�veda, aparec�an semejantes rajadu-
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ras; deduciendo de aqu� que no habia habido el imajinario
movimiento en la pared del lado de la calle.

Demostr� tambi�n el error sobre la proporci�n entre

el grueso de la pared y su di�metro, con tan convincentes

razones y fundamentos tan s�lidos, que quedaron confundi
dos los contrarios. Lleg� por �ltimo que el director de la obra

fray Vicente (Franciscano) en el arco toral habia obser
vado las mas estrictas reglas arquitect�nicas, consultando
la solidez, por una combinaci�n cient�fica. Y conclu�a con

una demostraci�n al alcance del vulgo; si las paredes son

d�biles han debido sentir cuando la b�veda estaba h�me
da ; porque es cuando carga mas y hace mayor empuje,
luego la inclinaci�n debi� notarse entonces y no ahora que
es cuando gravita menos por estar seca y asentada.

Por �ltimo dec�a, toda "b�veda que no es rebajada,
hace poco empuje en las paredes, porque el impulso de las
b�vedas rebajadas se dirije por una l�nea que huye de la

perpendicular al centro de la l�nea, se acerca mas � ser

perpendicular contra las paredes, lo que la hace mas vi

gorosa en su empuje, mientras que la b�veda levantada
hasta el semidi�metro, como la de la iglesia de San Fran-.

cisco, ejerce un impulso por l�nea, menos distante de la

perpendicular � la tierra, siendo su impulso muy oblicuo y
menos vigoroso." La iglesia habia sido pues h�bilmente
construida y si las paredes no ten�an el grosor deseada, es

taba perfectamente equilibrado el movimiento (1). Llama
mos la atenci�n sobre el escrito del fraile Franciscano, en

que demostr� que la construcci�n del templo era s�lida.

Terminaba el guardi�n pidiendo se dictasen nuevas

diligencias y se permitiese abrir las puertas de la iglesia,
qne por bando se habian mandado cerrar, pues era con los

emolumentos del culto que se manten�a la comunidad. El

gobernador y capit�n general les habia prohibido se hicie-

1. Memorial del1 R. P. Guardian fray Juan Antonio L�pez, que
v� en el ap�ndice.
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se un nuevo reconocimiento. Este documento no tiene

�echa.
Parece que este escrito debi� producir sensaci�n en el

�nimo del mandatario, pues en los d�as 24 y 26 de noviem

bre de 1770 se verific� un nuevo reconocimiento y opinaron
que la iglesia pod�a abrirse sin riesgo, el coronel del cuerpo
de ingenieros don Francisco Cardoso, el arquitecto don

Antonio Macella y otros, persistiendo algunos en su primer
dictamen. Sobre todo lo ocurrido entonces pueden verse en

el ap�ndice los documentos relativos.

"Recay� al fin el dictamen, dado en este espediente, por
Labarden, Zabaleta y Aldao y tiene la fecha de 22 de di
ciembre de 1770, por el cual aconsejan se abra la iglesia
y se haga un nuevo reconocimiento para arbitrar con se

guridad el medio de conservar el templo.
Creemos que al fin se permiti� se abriese nuevamente

la iglesia, pero no conocemos la fecha del auto definitivo.
Este a�o fu� de angustia para los .pobres frailes, pues

la demolici�n de su querido monumento era un golpe te
rrible qne los privaban no solo de los medios de subsisten-
�cia sino que les hacia perder aun la esperanza de levantar
una iglesia an�loga.

El a�o de 1771 se hicieron algunas adquisiciones de
im�jenes, cuadros y algunas peque�as obras en el interior
del convento.

De 1771 � 1774 ningunas noticias tenemos, y en este
�ltimo pobres fueron las mejoras que se realizaron en los
altares y en el convento.

Siendo guardi�n el padre Goytia en 1775, se hizo el
cancel grande en la puerta principal, como muchas obras
de alba�ileria en el convento, cerr�ndose catorce varas de
b�veda.

El^ Padre fray Nicol�s Palacio fu� presidente de esta
comunidad en 1777, y se hicieron mejoras en muchos alta
res, se cerraron doce varas de b�veda y se construy� una
escalera qne cae al E. con 42 escalones.
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Era guardi�n fray Jos� Tomas Ramirez en 1778, y en

su tiempo se hicieron muchas adquisiciones en la ornamen

taci�n de los altares y se empezaron � construir las sillas

del coro.
En el a�o de 1780 se renov� el primer cuerpo del altar

mayor, se mejoraron y doraron muchos altares, adquiri�n
dose varias im�jenes, se dor� el altar mayor hasta el pi�
de las columnas y quedaron 200 libras de oro para su con

clusi�n. En este a�o se repusieron todos los vidrios que se

rompieron con el estruendo de la quemaz�n de la casa de

p�lvora. Se hicieron muchas mejoras en los ornamentos de,
la iglesia, se termin� la siller�a del coro.

Fray Jos� B�salo era guardi�n en 1782 y mucho mejo
r� la iglesia, que se iba enriqueciendo en sus altares y
adornos. Se hicieron refacciones importantes en el novi

ciado.
En 1783 fue presidente del convento el R. P. fray Ni

col�s Palacio : continu� el mejoramiento de la iglesia, se

hicieron varias obras de alba�ileria en el convento, como

otras muchas de carpinter�a. En las obras que se hicieron
de terminar algunas b�vedas y enladrillar otras, se consu

mieron doscientos quince mil ladrillos.
Muchas mejoras se realizaron en 1785, siendo guardi�n

el R. P. fray Pedro Alvarez, fu� en este a�o que entre
otras muchas obras, se construy� el guarda ropa de la Sa

crist�a, de cedro pintado de caoba. (1)

1. Consta lo siguiente, en los libros del Convento�A�o de 1785:
�"Se ha colocado en la sacrist�a una hermosa cajoner�a nueva de
cedro pintada de caoba de tres cuerpos: la del frente se compone de
nueve cajones de dos varas cada uno, medio punto, sobre bazas en
en que se halla el contenido de cada uno y cornisas por remates, divi-
diendo los tres �rdenes seis pilastras. Sobre el tablero � mesa un bo-
lapi� � respaldar eon sus tableros moldados, comiza y remate de
tallas hermosamente acabados. Sobre el medio del cuerpo de esta
cajoner�a, otro armaz�n que se compone de seis cajones de medio
punto de tres cuartas cada uno, con su proporcionada baza, entre
pa�os y comiza; sobre el cual estriva un nicho de cuatro varas de
alto y corespondiente ancho para la im�jen de Nuestra Se�ora de la
Piedad, pintado por la parte interior, adornado con cuatro pilastras
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Se hicieron varias obras de alba�ileria en el conven

to, y de carpinter�a para comodidad.

En 1786 era guardi�n el R. P. fray Pedro Alvarez, en

este a�o se hicieron muchas mejoras en la ornamenta

ci�n y dorado de los altares; se termin� la obra de la ca

joner�a de la sacrist�a y otras varias.

En el convento � iglesia se mejor� el estado de los te

chos, dej�ndoles de la parte superior de azotea, muchos-

otros importantes trabajos de alba�ileria se realizaron.

Siendo guardi�n en 1788 el R. P. fray Pedro Nolaseo

Barrientes, se hicieron varias adquisiciones para la enfer

mer�a y se realizaron dispendiosas obras en la edificaci�n

del convento, que poico � poco iba adelant�ndose. Se abrieron
los cimientos del noviciado nuevo.

las del frente talladas y las contiguas � la pared moldadas. Salen de
este nicho y casi de su altura � sus costados, arbolantes de talla fa
bricada � la moderna en que est�n esculpidas las armas de la reli
gi�n. Rematan el nicho tres piezas grandes de talla con snis jarrones
de lo mismo en las pilastras delanteras. Entre el frente y las puertas-
traviesas de la trassacristia y corralito de la misma, sigue unida otra-
armazon con tres cajones cada uno de medio punto, de cinco cuartas
cada uno, para albas y ropa blanca: � estos signen dos canceles para
las dos espresadas puertas, guarnecidos con comizas y molduras en

los costados y medias ca�as, que est�n eon sus puertas correspondien
tes de tres hojas cada una, hechas de tableros � la moderna, con sus-

pasadores de fierro. Est�n unidos � estos los dos cuerpos de la cajo
ner�a restantes, que se componen de diez y ocho cajones de la misma
figura, labor y tama�o del frente y con los mismos adornos de bazas,
entre-pa�os, comizas, respaldar y talla que los corona. En medio de
los bolapi�s quedan dos pedestales para dos doeeles, en que se colo
caron los patriarcas Santo Domingo y San Francisco, cuyas obras
est�n en construcci�n y la talla correspondiente � estos y � los cau
celes est� pagada al maestro. Rematan la cajoner�a dos escaparates
grandes eon sus bazas, entre-pa�os, comizas, remates de talla, y Ios-
costados moldados. Tiene cada uno tres cajones de cinco cuartas, de
medio punto, como los dem�s, y arriba sus alacenas para c�lices, vi-
nageras, misales, etc. De suerte qtie toda la cajoner�a tiene nueve
varas de largo en el frente, y trece y cuarta de largo por los costados,
incluso los canceles y escaparates y esclusa la cajoner�a del frente:
se compone de cuarenta y cinco cajones: veinte y siete de � dos varas,
doce de � cinco cuartas, y seis de � tres: veinte y siete de ellos con
sus chapas, llaveros y tiradores de bronce dorado". (Datos transmi
tidos por el R. P. fray Juan Nepomuceno Alegre).
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En 1790 siendo guardi�n el mismo Padre Barrientes
se termin� el noviciado. (1)

El R. P. fray Domingo P�rez fu� guardi�n en 1791, y
en este tiempo se hizo una gran mejora en el �rgano, e�

maestro que lo construy� fu� don Luis Oben, y no se colo
c� sino en 1792 ; import��la colocaci�n seiscientos pesos,
mil seiscientos al tallista don Tom�s Saravia, cien al es

cultor don Manuel Diaz y sesenta y cinco por los angelones.
En 1794 era guardi�n el R. P. fray Antonio Santaella,

en este tiempo se hicieron algunas adquisiciones en alhajas.
El R. P. fray Pedro Oueli y Escobar fu� guardi�n en 1796,.
y llamamos la atenci�n sobre la siguiente constancia de los

libros: "El techo del refectorio, dice, y toda la obra vieja
"del tejado que con el volcan de 2 de febrero de 1795 se
" destroz� mucho, se retej�, reponi�ndose mas de tres mil
" tejas."

El R. P. fray Casimiro Ibarrola era guardi�n en 1798 ;

en esta �poca se coloc� el retablo que se v� en la ante-sa

crist�a, con las im�jenes que tiene.

1. El noviciado se compone, seg�n los libros del convento:
"Primeramente, tina escalera principal de nueve varas y media

de largo y siete y media de ancho, eon tres tramos de escalera, con

b�veda, debajo de la azotea, dos cuartos.
Treinta celdas comprendido el oratorio con sus claustros altos y

bajos siendo su estension de cuarenta varas N. S., y doce de O. � E.

y siete varas frente al S., todo de b�veda con azotea. El frente de la
calle E. O. es diez, y .siete y media varas cuya pared tiene toda la
elevaci�n necesaria.

El todo de la obra de maniposter�a en paredes, cimientos macizos,
b�vedas, antepatio de azotea, cocina, etc., seis mil quinientas cincuen
ta y una varas y media c�bicas. Se construyeron de b�vedas en la

escalera, celdas y claustros mil treinta varas superficiales. Pisos em-

baldozados mil doscientas ochenta y seis varas cuadradas. En la.
azotea que se construy� con dos �rdenes de ladrillo, mezcla de arga-
maza, doscientas, cincuenta y dos varas cuadradas. Se abrieron, de
cimientos novecientas noventa y nueve varas. Se emple� en este edi

ficio un mill�n, cuarenta y ocho mil, doscientos cuarenta ladrillos
Seis mil ochocientas fanegas cal; siete mil doscientas y veinte carra

das de arena: ciento sesenta y siete fanegas polvo de ladrillo".

(Estraetos de los libros del convento por el R. P. fray Juan Ne-

pomueeno Alegre).
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Otars varias adquisiciones de esta naturaleza se hicie

ron este mismo a�o.

El a�o de 1800 fu� guardi�n el R. P. fray Jos� Casimi

ro Ibarrola, en cuyo a�o se adquirieron varias alhajas y

mejoraron los altares.

En este a�o se coloc� en la testera opuesta al retablo

del deprofundis � anti-sacrist�a un hermoso cuadro pintu
ra romana de la. Crucifixi�n del Se�or, con la Virgen. San

- Juan y la Magdalena al pi� de la Cruz. Data de esta �poca
las sillas y esca�os que se ven en la anti-saeristia.
i �Fu� guardi�n en 1801 el R, P. fray Antonio Ruiz. Se

"hicieron varias mejoras, se constituy� la pared de la puerta
falsa, y muchas adquisiciones de objetos para el culto.

En 1803 fu� guardi�n el R. P. fray Nicol�s Vas. Se

construyeron varias celdas y se continu� la .edificaci�n del

convento.

Fray Francisco Tom�s Chambo fu� guardi�n en 1905,
I y en su tiempo se adquirieron varias alhajas para el cuite.

En 1806 fu� guardi�n el mismo R. Padre. Entre las varias

obras que se ejecutaron este a�o, fu� la pared de la puerta
falsa en toda su estension de 47 varas de frente y 52 de

fondo y 2 y media de alto.

Nada consta en los libros del convento sobre la inva-
�sion inglesa. Del a�o de 1807 no exise el menor dato.

En 1808 era guardi�n el R. P. fray Pedro Cortina.
Consta en este a�o que "se compuso la puerta prin

cipal de la iglesia, de la cual se llev� �n tablero una bala
de ca��n que vino de la plaza; dice, y entr� en la iglesia el
dia del combate con los ingleses."

Debemos prevenir que en 1807, el dia 14 de diciembre
se desplom� toda la fachada del templo de San Francisco,
lo que dio lugar � que inmediatamente don Santiago Li
niers mandase practicar un reconocimiento porque "como
"es de recelar, dice en el oficio dirijido � don Santiago
" P�rez Brito, que el resto de ella, � sea por hallarse igual-
" mente sentido � por la falta de apoyo de aquel, padezca
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"igual desplome," ordenaba que inmediatamente los oficiales
de ingenieros y maestros mayores de la. ciudad reconociesen
el estado 'dell edificio � informasen incontinenti, para evitar

desgracias al vecindario.
Don Santiago P�rez Brito era � la- saz�n comandante

de ingenieros y en ese car�cter era que Liniers se le di

riji�,
Del reconocimiento result� que encontraron una gre-

tadura horizontal en la b�veda de la iglesia, en el espacio
-del coro y poco mas, como de nueve � diez l�neas, opinan
do que era causada del movimiento producido por el des
plome del frontis y por la vibraci�n consiguiente con

aquella ca�da. En cuanto � esta la atribu�an � mala cons

trucci�n.

Encontraron la c�pula bastante rajada. El arco toral
sentido gravemente, opinando que era necesario demoler
la b�veda y crear una nueva eon menos altura, dictando
los medios como debia construirse. Aconsejaron la demoli
ci�n de la pared que sirve de medianera � la librer�a con

parte de la b�veda por amenazar ruina. Igual opini�n
emitieron sobre la pared y arco del testero del coro, cuya
demolici�n debia hacerse incontinenti, porque estaba el
arco partido.

Este informe est� fechado en 17 de diciembre de 1807

y lo firman don Francisco Ca�ete y don Agust�n Conde.
Inform� en disidencia en 18 del mismo mes y a�o don

Juan Bautista Sigismundo, diciendo que se necesitaba un

prolijo y detenido reconocimiento para emitir juicio y ser

ausiliado por trabajadores, que el templo no amenazaba
ruina inmediata, lo que hacia posible el estudio indicado,
�sin el cual nada podia aseverar.

Ocurri� con este motivo un incidente curioso, los in

genieros se negaron � informar, por prohib�rselo las orde

nanzas, dec�an, y reales �rdenes.
El se�or P�rez Brito indic� la conveniencia de hacer

venir al arquitecto don Tom�s Toribio, empleado en las



44 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

reales obras de fortificaci�n de Montevideo, para que se

oyese su opini�n y consejo. Liniers orden� la venida de

Toribio.

El ingeniero Toribio espidi� su informe por el que

constaba que, aunque el templo no amenazaba inmediata

ruina, era conveniente prevenir una cat�strofe � y opin�^
"se liguen las dos paredes que forman la nave interior de
" la iglesia y esterior, por medio de unos tirantes de fierro
" de proporcionado grueso, con sus maehimbras y bolsones

"bien templados, con cu�as del mismo metal sobre la im-
"

posta del z�calo que se halla sobre la comiza interior
"de la iglesia, colocados � distancias proporcionadas el"
"
uno del otro en toda la longitud de la nave y arcos to-

" rales: con esta operaci�n, dice, no me queda la menor

"duda que esta iglesia que ahora se tiene por la de mas corta
" duraci�n de esta ciudad esceder� por muchos a�os en lo
" sucesivo, al edificio mejor construido, pues la insinuada
" pared del costado � la calle una vez ligada con la inte-
" rior su paralela en los t�rminos indicados, no continuar�
"
su comenzada inclinaci�n." (1)
El se�or Liniers mand� entonces formar un espediente-

con todos los dict�menes y que pasase � informe al cuerpo
de ingenieros.

Toribio practic� un nuevo reconocimiento y dio un

segundo informe, el que fu� apoyado por los ingenieroS"-
Conde y Ca�ete.

Don Antonio Mar�a Durant, ingeniero, aprob�, con

muy ligeras enmiendas las indicaciones de Toribio.
Don Mauricio Rodr�guez de Berlanga espuso en 20 de

febrero de 1808 que, les estaba prohibido dar dictamen-.
sin espreso mandato de S. M. en obras de particulares �
de comunidad; pero que en virtud de las espresas �rdenes,
obedecer�a es-presando que siendo tan grave la materia ae-

i.e de don Tomas Toribio�Buenos Aires, 21 de enero-
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adelantase por nuevos reconocimientos de todos los maes

tros mayores de la ciudad, y que entonces podr�a emitir
su juicio.

El se�or P�rez Brito apoy� la opini�n de Toribio y fu�
de dictamen que al mismo se le encomendase la ejecuci�n
de la obra.

No tenemos ya mas datos, ignoramos cual fuese la defi
nitiva resoluci�n de Liniers ; pero consta que en 6 de diciem
bre de 1808 se aprob� por �l mismo el plano del p�rtico y
torres de la iglesia de San Francisco levantado por don To
m�s Toribio y rectificado por los ingenieros Durant, Rodr�

guez de Berlanga y P�rez Brito, y en su .consecuencia se otor

g� el permiso paira la construcci�n, con lo que impl�citamen
te parece se termin� el espediente iniciado. Ese 'frontis es

el que hoy tiene el convento.

En 1810 se pusieron en el coro cuatro tirantes de fierro
de cerca de dos pulgadas de grueso, formados de tres piezas
cada uno, seg�n la disposici�n de don Tom�s Toribio, embu
tidos en la pared. Se demoli� la pared antigua dell p�rtico
donde estaba la porter�a hasta sus cimientos, se deshizo igual-
miente la de la espalda del coro desde la b�veda hasta el arco

de la puerta de la iglesia. Se levant� el frontis con las tor

res, tal cual se v�. Todo el plano, fu� de Toribio, pero lo eje-
ente por su orden y como injeniero don Francisco Ca�ete.

Este frontis est� tasado, seg�n los libros del convento en

cuarenta y dos mil pesos fuertes. La �comunidad desembols�
diez y nueve mil fuertes ; tiene diez y ocho varas de latitud y

treinta y seis de altura, seg�n los datos que nos ha suminis
tradlo el R. P. Alegre.

Esta obra se ejecut� siendo guardi�n el R. P. fray Pedro

Cortina.

En 1812 era guardi�n el R. P. fray Mariano Chambo.

Se hicieron varias obras y adquisiciones.
Siendo guardi�n el Padre Cortina en 1809 � 10, mand�

al Paraguay 183 arrobas bronce de ca��n y de campanas pa-
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ra la fundici�n de las de esta iglesia, que deb�a vaciarlas el

cura, de Itap�a, fray Santiago Encina.

El 27 de Abril de 1815 don Francisieo Antonio de Es

calada, intim� al guardi�n del convento que, tan pronto
como recibiese aquella orden pusiese � disposici�n del con

ductor, coronel mayor don Eustaquio Diaz Velez el Novi

ciado para alojar un batall�n.

En 1816 el guardi�n solicit� la devoluci�n ; en 24 de-

enero del mismo a�o se le contest� que no era posible y que-

se destinaba para servicio de la patria.
Posteriormente se han hecho varias solicitudes con igual"

objeto pero sin �xito. Hoy lo ocupa la c�rcel de deudores y
el Juagado de Polic�a Correccional.

En 1817 se construy� el altar de la porter�a, siendo

guardi�n el R. P. fray Juan Estevan Soto.
En 1819 era guardi�n el R. P. fray Agust�n Mu�oz:

despu�s se han sucedido en el cargo de guardianes los RR.

PP. Diaz Velez, Bosio, Aeevedo, Aldazor, Hidalgo, hasta que
el R. P. Aldazor fu� electo obispo de Cuyo.

Carecemos ele datos para seguir esta cr�nica a�o por
a�o ; pero una vez mas oigamos al diligente Padre Alegre, en.

la minuciosa carta siguiente:

VIL

Se�or don Vicente G. Quesada.
Buenos Aires, 30 de abril de 1864

Continuada esta descripci�n estudiosa, solo � esfuerzos
de complacerlo, he llegado por fin al felic�simo puerto � que
anhel� mi insaciable deseo �

y en f� de este sentamiento consa

gro � Vd. en peque�o dibujo las �ltimas l�neas de la histo
rial relaci�n del Templo y Convento de N. P. San Francisco
de Buenos Airas.

Dilatados a�os guarde Dios la vida de Vd. en la mejor
salud.

Fr. Juan N. Alegre.
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Frontis

El frontispicio de este Templo es fabricado en dos �rde

nes de arquitectura, � saber�d�rico y j�nico, en diez y ocho

varas de ancho y treinta y seis de alto hasta las cruces de las-

torres j�nicas: hay un gran arco con elegante reja de fierro

que sirve de antepuerta, y en �l esculpidas con vistosa armo

n�a las ense�as de la religi�n ser�fica. Entrando por la puer
ta mayor del frontispicio septentrional, se pisa un zagu�n-.
� vest�bulo en cuyo pavimento eist� colocada una hermosa..

l�pida con la inscripci�n siguiente :

Agu� yacen los restos de los Ilustr�simos se�ores Obispos
De Buenos Aires

don fray Gabriel y don Juan Arregui

HERMANOS

Naturales

Be esta ciudad, y protectores de la f�brica de este Templo-
a�o de 1637 y renovada en 1861 por esta comunidad � que

pertenecieron,

A mano derecha se entra al Templo por una puert� tra

viesa, situadaa en la calle Defensa, la que por raras veces se-

ahre, y por mano izquierda se entra al convento de �rdei-

d�rico, que contiene cerca de doscientas puertas y otras tan

tas ventanas: 'cinco patios, y un muy elevado cipr�s en medio

del primero que, seg�n antigua y constante tradici�n, fu�

plantado por el venerable P. fray Luis de Bola�os compa
�ero fiel del ap�stol de Am�rica San Francisco Solano.

Iglesia

La forma de su arquitectura es de orden Toscano, el
material es la �misma cal y ladrillo de que se compone lo. res
tante de la Iglesia y convento ; el sucio es de baldozas catala

nas, adornado con una airosa estrella el presbiterio biajo.._
De longitud tiene cien varas, y de latitud cerca de quince. .
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Los altares ordenados por los dos lados de la Iglesia en orden

corintio son doce : seis � cada lado, no contando el mayor, los

de la contra sacrist�a � de profun�is, oratorios y pante�n, que
son diez y seis, y con los de la Iglesia, capilla y pante�n de

San Roque (ubicada en cuarenta varas de longitud y once y

media de latitud sobre la calle de Potos� y su frontispicio al

�ocaso), suma veinte y echo pies de Ara, cpre es lo mismo que

otros tantos altares, con privilegio, para celebrar el Sacro

santo sacrificio de la Misa. Lia Iglesia cost� medio mill�n de

pesos fuertes : las catorce barras de fierro cant�brico que ase

guran la gran mole de este Templo, se colocaron el a�o trein

ta y cuatro y en este misino tiempo los escombros que se des

cargaren de la media naranja, se han calculado por- el inge
niero se�or Sartorio en setecientos quintales de peso.

El altar mayor tiene de alto veinte varas, y de ancho

muy cerca de quince : conviene notar que es lo mismo que la

nave principal. En el retablo se admira el orden de buena

arquitectura corintio (yo le llamara compuesto), siendo sn

delineaioion sublime, su riqueza incomparable, y su compo

sici�n portentosa: manifestando el silencio, lo que es imposi
ble � la lengua, y publicando la omisi�n lo que es impercep
tible al ingenio. Vamos al�

Pante�n

�que conduce impensadamente al sepulcro, y que tiene su

.asiento bajo el altar mayor, en los profundos cimientos de
la, iglesia; mansi�n irremecliabile de la humana naturaleza
que sin atender el fin de nuestros pasos, nos lleva descuida
dos al entierro. Este famoso mausoleo ocupa una prodi
giosa b�veda todo el presbiterio alto de la iglesia, y tiene sn

entrada por el segundo � bajo presbiterio. Sig�ese una es

calera de escasa luz y capacidad, con diez gradas hasta su

descanso, que indican la lobreguez y tristeza, de la muerte:
para que antes de entrar en la casa se conozca el due�o de la
habitaci�n, sin valer la dignidad contra la com�n sentencia
-de morir que iguala � los mortales.
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Esto es un epilogado rasgo de la magestad y grandeza
del fun�reo habit�culo de los religiosos; omitiendo por lo

conciso de nuestro asunto, no pocas circunstancias memo

rables.
Sacrist�a.

Entrase en la sacrist�a, desde el templo, por la parte de

Oriente, quedando su puerta al frente de la del pante�n; y
lo primero que se nota y que llama la atenci�n del viajero,
son dos grandes y hermosos cuadros de la Ascensi�n y de la

Crusifixion del Se�or, que Miguel �ngel fecit anno 1760 (se
g�n se lee en el lienzo), pintura de los mejores pinceles que

la atenci�n humana ha celebrado.
A la parte del Naciente hay una fuente de m�rmol blan

co, para lavarse las manos ; y la pila es una pieza de gusto
antiguo. La sacrist�a espaciosa es de la mayor autoridad,
riqueza y aseo que se puede imaginar ; tiene treinta varas de

longitud y nueve de latitud : goza luz de Oriente por dos

grandes y elevadas ventanas : ocupan todo el lienzo de la

testera y � igual proporci�n sus colaterales, los cajones Henos

de preciosos ornamentos para la solemnidad de las fiestas; sn
madera es todo cedro. No son de menos valor y estimaci�n,
por lo ingenioso y raro, las dem�s pinturas que cubren las

paredes de "la sacrist�a.

Sig�ese la ante-sacrist�a, alegre y hermosa, adornada de
un elegante retablo j�nico y de varias pinturas. Consta de
veinte varas de longitud y nueve de latitud: goza luz de
'Oriente por una grande y elevada ventana.

Coro.

Se��lase en magestad y hermosura el coro de este Tem

plo, pieza espaciosa, grave y rica, comunic�ndole luz todas

las ventanas de la Iglesia: por uno y otro lado corren dos

��rdenes de sillas en n�mero de ochenta y dos, en artificiosa

disposici�n; su maderaje es lo mismo que la de los cajones
'de la sacrist�a. El Facistol es de los mejores y mas ricos

que la curiosidad 'ingeniosa ha delineado y tallado: todo es
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s�lido de madera Jacaranda; tiene su asiento sobre un cua

dro de la misma .madera, que le sirve -de peana; tiene un

resorte y llave de fierro para hacerlo giratorio, secreto que

hasta hoy no se ha podido descubrir. Los libros mayores

son diez y seis, y los a�ed�anos odio, de letra clara, y punto

grande, abiertos tienen seis palmos de ancho, y � esa pro

porci�n la altura : gu�rdanse estos libros corales, que no hay
noticia, de otros semejantes en toda la Am�rica.

Los dos �rganos del coro son de suav�simas voces, el

mayor es de famosa arquitectura, la caja es de cedro con tres

columnas, y idos medias columnas, y cuatro huecos : una ven-

tanita paca poner dos �rdenes de todas para las manos, y

uno para los pies, guarnecidos dte dos tambores y seis puer

tas ; tiene ocho varas de altura con cinco angelones al remate

su talla y cenefas correspondientes, y cautro fuelles, cuyo*

�rgano se compone de los registros siguientes :

Una flauta mayor, un bord�n, una flauta alemana, una

octava, una 'corneta, una quinta, una tercera, una doble,
una llena, una firmitura, una trompa mayor, un clar�n, una
voz natural, una regla, un temblor suave, un ruise�or, un

temblor fuerte, un tambor de madera, dos acontes al pie,
que se toca cuatro registros, dcice ca�os de madera que el

mas grande suena ocho pies, otros doce ca�os de madera
el mas grande suena cuatro pies ; en la. fachada � adentro,
doce ca�os de trompas con leng�etas de cobre, doce clarines
con sus leng�etas, corneta de repetici�n, dos registros de

obu�, dos timbales que se tocan por el �ngel mayor de arriba,
y todos los dem�s �ngeles tienen una trompeta que suena,
para ellos tienen .cuatro secretos, uno para el primer teclado,
otro para el segundo-, el tercero toca la corneta, que hace eco

de repetici�n, y el cuarto sirve para poner los apuntes. A
mas de lo dicho tiene un registre f�nebre � (contrabajo, que
sirve para semana santa y funciones f�nebres ; hay en �l diez
y ocho registros con dos �rdenes de teclas para las manos,.
y uno para los pies como ya se ha dicho. El artista que fa
bric� por los a�os mil setecientos noventa y uno, fu� el fa-
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maso don Luis Oben : � este por sola su colocaci�n, en el

lugar que hasta hoy ocupa dicho �rgano, se abon� seiscientos

pesos fuertes; siendo guardi�n el R. P. fray Dionisio Jos�
de Irigoyen.

Convento.

No es de menor ostentaci�n la insigne fabrica del conven

to, que tiene sn entrada principal por el p�rtico, como se

not� arriba : en cuyos primeros pasos se encuentra .una gran
de y curiosa cuadra de donde se v� por diferentes claus
tros bajos y altos, formando su trabada composici�n con

vistosa arquitectura un ingenioso laberinto: forman sus cua

tro fachadas, �rdenes, pilastras, columnas, tr�nsitos, escalas

y arcos singular perspectiva; no se halla cosa en �l, que no

sea de admiraci�n; cuya relaxaon pide volumen peculiar, y
escode los l�mites de una carta; aunque se puede tolerar la

digresi�n de la pluma por la grandeza del asunto.

Biblioteca.

La biblioteca consta de una sala estensa: recibe luz del

septentri�n por tres ventanas; siendo el n�mero de los li

bros, que en esta pieza se conservan, seis mil cuatrocientos

de todas artes, ciencias, � idiomas, hebreo, griego, latin, cas

tellano, franc�s, portugu�s, italiano, etc. Muchas obras de

notable precio y estimaci�n se hallan truncas por las vicisi

tudes del pasado.
'Cierro �ltimamente la descripci�n del templo y con

vento grande de las Once mil V�rgenes de Buenos Aires,
enmendando los yerros cometidos con el acierto del fin.

Fr. Juan N. Alegre.

VIII.

Terminamos, pues, nuestro art�culo, y aun cuando para

algunos sea demasiada estensa la cr�nica sobre �este conven

to, no hemos podido resistir � la instancia de respetables
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personas, para que no omiti�ramos ninguna noticia sobre

un edificio que es uno de los monumentos de nuestra capital.
Pronto nos ocuparemos de igual estudio sobre la igle

sia Catedral, si se nos facilitan los datos y antecedentes como

tendremos ocasi�n de decirlo oportunamente. Hemos pe

dido � los se�ores curas de las parroquias permiso para re

gistrar los archivos, y nuestros lectores sabr�n la coopera

ci�n que nos hayan prestado. Es preciso que el pueblo es

time � cada uno seg�n sus obras, y que los indolentes �

ego�stas sean al menos conocidos. No es un inter�s perso
nal el que nos lleva al emprender estos estudios, puesto que,
si alguno de los se�ares curas quiere tomarse el trabajo de

hacer personalmente la cr�nica de la fundaci�n y edificaci�n
de la iglesia y parroquia que sirve, las columnas de La Be-
vista est�n � su disposici�n ; lo que combatiremos sin des
canso es el egoismo de esquivar hasta el registro de esos pol
vorosos archivos, si existen. Archivos que no son por otra

parte patrimonio ele ning�n particular; pertenecen � esta

blecimientos p�blicos y no puede prohibirse su estudio con

fines �tiles y miras serias.
La, cooperaci�n que en esta cr�nica nos ha prestado el

Reverendo Padre fray Juan Nepomuoeno Alegre, servir� de
est�mulo al clero regular. Y no podemos dejar de tributar
el homenaje de nuestra gratitud � este intelijente padre, co
mo al distinguido can�nigo doctor don Federico Aneyros
que tan amistosa y ben�volamente nos ha prestado todos los
antecedentes necesarios y originales cuando nos ocupamos
del convento de Capuchinas. Deseamos poder tributar igua
les demostraciones de agradecimiento � los curas p�rrocos de
la ciudad.

.

^ i_
�CENTE GREGORIO QUESADA
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DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Continuaci�n (1)

1811�1812.

A las 7 de la ma�ana (23 de mayo), dejando emboscada

una parte del convoi, se adelant� el esforzado Lia�o con Fer

nandez, los tres hombres de su inmediato mando y una car

retilla. Asi que asomaron � la playa, vino el chinchorro del

Hiena y los condnjo � su bordo, presentando Lia�o � don

Juan Carlos Robinson la carta de que era portador.
Tan luego como este se impuso de su contenido, no ocul

t� sus temores de caer en una celada, de manera que harto
cost� � los conjurados persuadirlo � que permitiera, desem
barcar siquiera 23 hombres, en vez de los 40 que le ordenaba
el capit�n.

Alejados los que iban en demanda de combustible (1),
se dej� ver Gonz�lez con otro veh�culo cargado de comesti
bles de repuesto y el ganado de que ya se ha hecho menci�n.
Pero Robinson que reclinado sobre la regala, permanec�a
inquieto y pensativo, se rehus� � las exij enc�as de Lia�o para
que se hiciera carne, dejando esta operaci�n para el dia si

guiente, i

1. V�ase la pajina 454 del tomo III de esta "Revista".

1. El �nico que se halla y sirve � este objeto en aquel apartado
clima, es un arbusto llamado "piquillin".
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Desesperado el supuesto Ministro, en presencia de este

conflicto imprevisto que de no .conjurarse en el momento,
har�a abortar una conspiraci�n tan laboriosamente tramada,
pues ya se aproximaba el crep�sculo de la tarde, y no encon

traba resorte cpte tocar; cuando � duras penas, consigui� se

le facilitase, el seren�, en el que despach� � uno de sus hom

bres con una esquela para G., la que so pretesto de pedirle
unas aves y hacerle saber la resoluci�n de Robinson sobre el

carneo, iba concebida en t�rminos que aquel comprendiese
su verdadero objeto. Efectivamente, tan pronto como ley� el

atinado Gonz�lez la insidiosa misiva, no vacila en embarcar

se haci�ndose acompa�ar de un soldado disfrazado de pe�n

y algunas provisiones de boca.

Reforzado Lia�o con estos dos hombres, y coloc�ndose
entre Robinson y el comandante de la tropa de marina, Mr.
Wilson, � una se�al convenida, se dejan oir vivas � Espa�a.
al rey y � Vigodet, acometiendo resueltamente los seis rea

listas armados de pu�ales � cuantos encuentran por delante,
y al cabo de algunos minutos de sembrar la muerte y el es

panto, despejan el puente, precipitando bajo de escotillas �
los cobardes tripulantes del bergant�n, de donde salieron
aquellas almas apocadas, para entregarse � discreci�n al avi
sado Lia�o que engrosando sus fuerzas con los seis hombres
que formaban el resto de su compa��a y hab�an atracado al
costado en este Intervalo, logr� enviarlos � tierra bien ase

gurados, � eseepcion del maestro de raciones don Mateo ele
Neira Galiano, que arroj�ndose al agua (1), se asi� de un

bote y seguido de doce hombres, pudo ganar la isla de las
Gamas, (inmediata al lugar del suceso), donde no tard� en

correr la mala suerte de sus compa�eros.
En tanto que este drama sangriento tenia lugar �, bordo

el valiente Torres aprisionando � todos los que bajaron �
tierra, pasaba � incorporarse � los suyos, due�os desde aquel
momento de uno de los buques mas veleros que hayan sur-

bergantin habia apeado su ancla en 14 brazas.
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cado estas aguas. (1) quedando de ese modo, con las �ltimas
luces del 23 de mayo, sellado hasta en sus m�nimos detalles,
tan estrat�jico plan, concebido en las soledades del desierto

y desarrollado con la mayor enerjia, actividad y pulso.
As� se verific� aquel atrevido golpe de mano, que sin

causar una v�ctima � sus perpetradores, cost� � los patriotas
seis muertos, doce heridas ('cont�ndose en este n�mero Ro
binson y Wilson), y sesenta y cuatro prisioneros, amen de
una buena cantidad de municiones, y mas que todo, la cap
tura de la mejor vela de su peque�a escuadra.

El tiempo que sepulta los sucesos no borrar� jam�s de
la memoria, la brillante decisi�n con que obraron las ilus
tres proscritos de Mendoza. (2)

A su arrojo temerario, � su indisputable coraje, se de
bi� una proeza que reanimando por un instante el cuerpo

ya ex�nime del coloniaje en esta zona, estaba destinada � ser

la �nica goria espa�ola1 que escapase � la mano irresistible

de la revoluci�n. (3)
Entre tanto, los conjurados no pierden momento en

llevar adelante sus prop�sitos eversivos, y dejando constitui

do comandante del punto � uno de ellos, don Domingo Fer

nandez, al que de simple sarjento ascendieron � capit�n de

Dragones en recompensa del gran rol que jug� en esta tra

ma, dirijen la proa del Hiena, hacia el Rio de la, Plata, y
el 13 de junio inmediato, fondeaba el. cautivo bajel en el

puerto de Montevideo al que salud� con una majestuosa

1. Hacia 13 y 14 millas por hora.

2. Asaz merecidos eran los honores y distinciones com que los
colm� el gobierno de Vigodet. La trajeara en que fueron actores, y
queda bosquejada en el testo, tiene algo de estraordinario y singular
�Ancai, fu� nombrado comandante de la Fortaleza del Cerro, y sirvi�
hasta la rendici�n de Montevideo, en la que fu� tomado prisionero
como adseripto al Estado Mayor de Plaza.

3. Hist�rico�Dos a�os mas tarde�junio 1814,�como diremos �
su tiempo, salia el "Hiena" furtivamente del puerto de Montevideo,
la v�spera misma de entregarse aquella plaza, y tocando en las costas
de la Pen�nsula, anticip� tan funesta nueva para la causa del Trono.
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salva que le fu� devuelta en el acto por la corbeta de S.

M. C. Mercurio, (1) y los baluartes del Fuerte San Jos�. (2)
Es incre�ble la sensaci�n que caus� en aquella Plaza

esta peque�a ventaja, hija de la perfidia y del valor. (4)
"Luego que se divulg� el arribo del ponderado bergan-

1. Esta corbeta, dio la vela en los dias siguientes eon refuerzos

que tomasen posesi�n de Patag�nica, y de vuelta aportar al Janeiro
con pliegos para la Carlota, notici�ndole tan plausible evento.

2. Entre los prisioneros que condujo el "Hiena" adem�s, de su

ex-eapitan, oficial-es y tripulaci�n, se encontraba el con.andante San

cho, Quesada, y el Padre mercedario Acosta, capell�n de aquel remoto
establecimiento. Una .parte de ellos tuvo entrada en la ciudadela y el

resto fu� trasbordado � la fragata "Flora" de 44 ca�ones, que ser

via de pont�n, y donde se encontraba hacia algunos meses, tomado en

Taeuari, el despu�s mentado caudillo, don Estanislao L�pez, quien
debi� su libertad � la impavidez con que poco despu�s se azot� en

las olas, logrando alcanzar la orilla que dominaban los patriotas.�
P. de Angelis�"Noticias" de E. L�pez�1830.

3. Fu� hacia esta �poca que los pilluelos de Montevideo, canta
ban por las calles las "d�cimas" siguientes, que no carecen de ori

ginalidad y en las que se alndia � la muerte y funerales de la escua

dra patriota.
Aunque se rompan los sesos�All� en el caf� de "Marcos" 1�No-

evitar�n que sus barcos�Zozobren � siean presos:�Gaste millones de
pesos�La Rep�blica Argentina�Agote de Famatina 2�Ese mineral
tan vasto,�Que � pesar de tanto gasto�"No puede tener Marina''.

"Esa goleta que armaron�Titulada la "Invencible",�Y" ese

"Paran�" 3 terrible �Qu� se hicieron? los tomaron!��Y qui�nes! los
que estudiaron�Otra mas sana doctrina;�Los que mejor disciplina.
�Recibieron en la mar;�Pero un gobierno vulgar�"No puede tener
Marina".

"El "Queche", el famoso " Queche "�Blanco de sus atenciones
��D�nde lo ha llevado Jones?�A ponerlo en escabeche-,:�Y por mas
que se aproveche-La Rep�blica Argentina�De la plata macuquina�Que al pueblo tiene robada�No ha de comprar otra Armada�"Ni
puede tener Marina", etc. 4

. , 1;, dj} c�lebre establecimiento que bajo este nombre ha. pasado
a la^ Historia", sito en la calle de la "Universidad", hoy "Bo'i-
var", ocupaba la casa se�alada actualmente eon el n�mero 59.

2. Galena argent�fera en la provincia de la Rioja.
3 Nombre que le dieron al bergant�n "25 de Mayo" en memo

ria del triunfo de Romarate en sus aguas.

</t 4't> EStaS "coPlas" en n�mero de siete, glosaban el "d�stico":
La Rep�blica Argentina no puede tener Marina". Furon dedicadas

al gobierno de Buenos Aires.



CAMPA�AS MAR�TIMAS 57

" tin, los espa�oles y empecinados (1) salieron de madre, y
" todos se daban los parabienes del triunfo. Acostumbrados
" � no ver el semblante de la victoria, y asombrados con el:
" temor que les causaba este peque�o bajel, recibieron la no-

" tieia como una cosa bajada del cielo; no hubieran hecho �

"
mas si por un milagro de la Providencia se hubiese recon-

" quistado la Pen�nsula de poder de los Franceses. . .

" Este accidente, aunque desgraciado, no prepara el me-

"�or influjo contra los progresos del sistema. La p�rdida-
" del Queche no aumenta el poder mar�timo c�e los enemigos
" ni disminuye nuestros grandes recursos, etc. (2)

Pero las algaradas y el entusiasmo que hizo brotar por
un momento en el ej�rcito sitiado, la denodada osad�a de los

h�roes de San Blas, no tard� en acibararse por el horrible

naufragio del navio Salvador, salido de C�diz el 14 de mayo-

de 1812, conduciendo de transporte el primer batall�n de

Albuera fuerte de 500 plazas, el qne fu� v�ctima de la furia

de las olas en los �ltimos dias de agosto de aquel a�o y � la

vista de Maldonado. (3)

1. Ep�teto con que apodaban entonces � los criollos devotos al"
Roy.

2. "Gaceta Ministerial del gobierno de Buenos Aires", n�m..
13, (julio 1812.)�Con este motivo, abogan sus redactores, Pazos-Sii-
va y Monteagudo, contra la "lenidad" y el "moderantismo" del"
gobierno revolucionario, que producian tan menguados frutos.

3. De esta cat�strofe, solo escaparon 130 personas, entre solda
dos, pasajeros y jente de mar, cont�ndose en ese reducido n�mero, eT
corone] comandante de la tropa, don Ger�nimo Gallano, que por sal
var la bandera de su cuerpo, perdi� una hija que estrechaba en sus

brazos. Raro heroismo!

a. Algnn tiempo despu�s, se dio orden al comandante don Fran
cisco Vera (a) "Curro-Vera", hijo de Montevideo, para que al fren
te de una divisi�n de caballer�a y un piquete de infanter�a, en cuya
fuerza iban los oficiales Ortega, Tejedor y Otorgu�z, marchase � re

tomar el fuerte del Carinen del Rio Negro, como en efecto lo hizo,.
sojuzg�ndolo y cometiendo toda clase de excesos sobre aquel indefen
so vecindario, � t�tulo de que era "empecinado''' � "godo". Este-
gefe, instruy� un "sumario" contra los que tomaron parte � favor
de la autoridad real, cuyo proceso fu� remitido a: gobierno patrio, y
ereemos exista traspapelado en el Departamento de la Guerra � era

el Archivo Jeneral.
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Mas, en el inter�s de no romper la cronolojia de los

� susesos que presenci� este a�o memorable, traslad�monos

-al majestuoso Paran�, y sigamos alli la estela de les marines

�espa�oles.
El 4 de agosto (1812) represaron los patriotas � la al

tura �del pueblo de la Bajada, varios buques que descend�an

�del Paraguay ricamente interesados, los que fueron sorpren

didos y capturados poco antes en la boca del Colastin� (1),
-por dos corsarios de Montevideo, que al abrigo de una noche

'tenebrosa, forzaron sin ser sentidos el Faso del Rei defen

dido por una bater�a.

Esta operaci�n, se llev� � cabo por 80 hombres al man
do del mayor don Benito Alvarez los cpie formaban parte
del primer Rejimiento de Blandengues del comandante don

'Gregorio Ignacio Pendriel. Asi que recibi� aviso el citado ge

fe, de la presa que habia hecho el enemigo, tripul� la goleta
"Dolores" con "la fuerza indicada, coloc�ndola de manera que
cerrase �l paso � los captores. Muy luego dieron con un bote

de los corsarios, que conduc�a parte de ella, al que rindie

ron, mat�ndole tres hombres. Advertidos por el tiroteo pu
dieron escapar les dos cruceros Paran� arriba despu�s de

haber sido perseguidos por algunas embarcaciones menores

bien guarnecidas de blandengues.
Los Marinos, vindicaron este hecho de armas, desem

barcando en San Nicol�s de los Arroyos, en la madrugada
del 9 de Octubre inmediato, una fuerza de casi 150 hombres
y 7 piezas volantes, todo bajo la protecci�n de su flotilla.

El comandante del punto, don Juan Correa, con la d�
bil fuerza puesta � sus �rdenes, no pudo resistirlo, y se re

dujo � observar desde la distancia, hostilizando en lo posible
los movimientos del enemigo, despu�s de haber mandado
retirar la mayor parte de las familias del pueblo.

Desde las 7 de la ma�ana, hora en que bajaron los ma-

1. Riachuelo que entra � formar el puerto de la ciudad de
"Santa-F�.
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rinos, principi� una. escena de saqueo y desorden dif�cil de

narrar hasta las 5 ele la tarde, en que se re-embancaron car

gados de bot�n, despu�s de haber dado muerte en este lapso,
al venerable presb�tero doctor don Miguel Escudero.

Aun estaba h�medo aquel paraje con la sangre de las

v�ctimas inmoladas la v�spera, cuando se presentaron � su

vista, un bergant�n, una goleta, y un falucho enemigos, los

qne tan pronto como se colocaron en l�nea, comenzaron � ba

tir la poblaci�n con sus piezas de � doce, verificando acto

continuo otro desembarco de 100 hombres con dos ca�ones

de � 3, los que se ocuparon en destruir los edificios y com

pletar el pillaje iniciado por los anteriores, volvi�ndose �

embarcar, y haciendo rumbo � la madrugada siguiente, aguas

abajo.
El 15 del propio mes, repet�an id�ntica operaci�n en el

indefenso pueblo de San Pedro, (1) los mismos que el 21 de

noviembre inmediato, eran repelidos con ventaja en el Cam

pichuelo (E. O.) por las partidas de observaci�n del ej�r
cito sitiador de Montevideo.

He ah� en resumen las haza�as practicadas por los ma

rinos espa�oles, al finalizar el a�o 12.

La fuerza naval de Buenos Aires, � pesar de los patri�
ticos esfuerzos del Triunvirato, estaba completamente desmo

ralizada (2), y carec�a de un jefe, capaz de suplir su defec-

1. En represalia de haber sido competido el marino Posadas�

que salt� � tierra en la Vuelta de Obligado el 24 de abril de ese

a�o�� reembarcarse acosado por una fuerza patriota al mando de don
Jos� Diaz, comandnte del Rinc�n de San Pedro.

2. Como una prueba palpitante de la veracidad de nuestros
asertos � este respecto, rejistraremos el hecho siguiente, que aconte
ci� en aquel periodo, y escusa de todo comentario.

El 9 de Diciembre de dicho a�o, hubo de ser v�ctima de una

alevosia, el capit�n del puerto de Buenos Aires, don Martin Thomp
son, el que no bien se trasbord� � un bergant�n! ingl�s, procedente del
Janeiro, con el objeto de pasarle "visita" cuando el patr�n de la
fal�a, Luis G�mez, pic� la boza, y segundado por cuatro marineros,
dio la vela para. Montevideo, donde arribaron el 18 del propio mes,
y fueron perfectamente acojidos por las autoridades locales de aque
lla plaza fuerte.
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tuosa organizaci�n y conquistar para la causa de la Revolu

ci�n, la superioridad obtenida por el enemigo veintid�s me

ses antes, en las aguas del Paran�. En tal estado, no hacia

poco con cubrir en lo posible el abierto frente de la capital
de las Provincias Unidas, espuesto de continuo � las inten

tonas de los enemigos de la Patria.
Por otra parte, el litoral, desprovisto enteramente ele

medios defensivos bastantes � oponer una formal resistencia,
acusaba bien alto la inercia y culpable abandono de un go
bierno que absorb�a todos sus recursos y 'Conatos en mantener

la guerra en el estertor descuidando su propio territorio.
Y sino, {de qu� serv�a el triunfo lejano de Suipacha,

esterilizado luego por la dispersi�n en los cerros de Huaqui,
si el pabell�n de Castilla tremolaba, al viento � las puertas
mismas de Buenos Aires?

La causa del cautivo de V�lencay en estas rejiones, no

estaba pues del todo desauciada, mientras conservase Monte

video el cetro de los mares del Sud.
Tal era la situaci�n mar�tima del pa�s, cuando el Sol,.

padre del Inca, ocult� su ancho disco, en diciembre de 1812..

Continuar�.

�NGEL J. CARRANZA



EL PASO DE LOS ANDES Y EL GENERAL GUIDO

RECTIFICACIONES HIST�RICAS

Voy � contestar en pocas palabras el art�culo que el Sr.

General Guido ha publicado en el no. 12 de esta Revista

bajo el t�tulo "Primer combate de l.a Marina Chilena. " Lo

hago por que as� manifiesta desearlo el autor de ese art�culo

cuando me pide las pruebas de lo que he -dicho sobre el prin
cipio de su carrera militar en mi libro de Historia Argenti
na (l.a edici�n). Lo hago, sobre todo, por que no puedo
consentir en que se crea, si guardara, silencio, que el General

Guido, me ha convencido con su art�culo, de que es justa su

pretensi�n de aparecer ahora como el iniciador del gran pro

yecto del paso de los Andes, por el ej�rcito argentino, en

1817.

Si el Sr. Guido tiene derecho � ser escuchado con respe
to por que habla sentado � la sombra de sus a�os, no lo tiene

seguramente � arrebatar un rayo de su luz al h�roe de Cha

cabuco y Maip�, que descansa � la sombra del sepulcro � que
*

baj� con gloria indisputable.
De dos cosas me ocupar� en este art�culo. La Probar�

(y lo hago con pesar y solamente por que � ello me provoca
el sr. Guido,) lo que dije en mi libro sobre sus grados mi
litares. 2.a Probar� que el sr. Guido, en su Memoria escri
ta en 1816, sobre la campa�a de los Andes, no hizo mas que
formular las ideas que maduraba el general San Martin des
de 1814; y que esa memoria, por muy meritoria que sea co-
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mo redacci�n de un pensamiento ajeno, es muy posterior a

los proyectos de los generales chilenos Carrera, y O'Higgins,,

presentados en 1815, al gobierno de Buenos Aires, cuando el

se�or Guido estaba encargado de la Secretar�a de la Guerra.

I.

La historia no se escribe para lisonjear vanidades pueriles.
Yo he se�alado en la mia el principio de la carrera de todos

los gefes de la guerra de la independencia, y por eso toqu�
de paso los antecedentes del se�or Guido, � quien mas ade

lante, continuando mi obra, tengo, por necesidad, que poner

en evidencia.
El se�or Guido, era oficial mayor del Ministerio de la .

Guerra en 1815. Desempe�� interinamente la secretaria �

principios de 1816. En Marzo de ese a�o fu� nombrado se

cretario interino don Antonio L. Beruti, el cual continu�

desempe�ando el cargo durante el breve gobierno del gene

ral don Antonio Balcarce, y hasta el mies de Setiembre, en

que ocup� el Ministerio el coronel Terrada,, siendo ya Direc

tor el general Pueyrredon.
Despu�s de la batalla de Chacabuco, (12 Febrero 1817)

y de instalado en el Directorio de Chile el general O'Higgins,
el gobierno de Buenos Aires tuvo � bien enviar un agente
earacterisado cerca de su gobierno, y fu� elegido para1 ese

puesto el oficial mayor don Tom�s Guido. Entonces empez�
su carrera militar.

El 10 de Abril de 1817, dio el Director un decreto con

cebido en estos t�rminos :

"Considerando necesario y conforme al decoro del go
bierno supremo y � la dignidad de la Naci�n que los oficiales

empleados en la secretaria de Estado y del despacho general
de guerra y marina, aparezcan con la investidura y repre
sentaci�n an�loga � sus respectivos destinos conceli�ndoles
al efecto los privilegios y condecoraciones militares que les

corresponde, y � que los hace acreedores su asidua dedicaci�n
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� las multiplicadas tareas de su instituto; he venido en acor

dar con esta fecha se les espidan desde luego los despachos de

oficiales de ej�rcito al servicio de la espresada secretar�a, con

retenci�n ele los sueldos que disfrutan por el reglamento de

ella, en la forma siguiente : el de teniente coronel al oficial
mayor del enunciado ministerio; el de sargento mayor al pri
mero, etc. etc".

El 17 de Mayo inmediato era recibido por el Director de-

Chile, el oficial mayor, teniente coronel Guido, en su car�c

ter de Diputado del gobierno de Buenos Aires.

El se�or Guido pregunta en su art�culo: "{De donde ha

sacado el se�or Dom�nguez, los datos que suministra � mi"

respecto?" Contesto, que los relativas � su grado de teniente-
coronel los he sacado de la "Gaceta Oficial" de 12 de Abril,
y estraordinaria de 17 de Junio del a�o de 1817.

Paso � referir c�mo, y porqu� fu� ascendido � .coronel, eT
14 de mayo del a�o siguiente.

El se�or Guido, habia continuado desempe�ando en Chi
le el cargo de Diputado, � agente de este gobierno. Era inti
mo amigo (como �l mismo lo prueba en su art�culo) del ge-
nena! San Martin. Este, despu�s de enviar con fecha 9 de
Abril de 1818, al gobierno de Buenos Aires, el parte de l�\
victoria de Maip�, ganada el dia 5, pas� al Director una nota
de recomendaci�n con fecha 11 del mismo mes, en que invo
cando la justicia, la raz�n y la equidad, pedia que se tuviese -

con el se�or Diputado Guido, las consideraciones merecidas

por haber acompa�ado al ej�rcito en su retirada � Talca,
"y lo que es imas (anadia) por la actividad con que se diriji�"-
' ' � Valpara�so en momentos tan cr�ticos para realizar un pro-
"yecto digno de su genio."

El acompa�amiento � Talca, hecho por un agente diplo
m�tico que no tenia puesto ninguno en el ej�rcito, no daba
m�rito para un ascenso justo. Queda, como causal de la gracia,
la actividad com que en momentos tan cr�ticos sali� para Val- �

para�so. { A que ? Esta es la cuesti�n.
El se�or Barros Arana, en su Historia de la indepen--
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ciencia de Chile, dice cpte el se�or Guido fu� � Valpara�so,
conduciendo el dinero para la compra de la fragata Wind-

ham. Cuando publiqu� mi historia, consult� sobre este punto
ese libro, las Memorias de Miller, el elogio de O'Hggins. por
-el can�nigo Albano. y especialmente la Memoria sobre la pri-
.mera escuadra nacional, leida en la sesi�n publica de la Un

iversidad de Chile el 11 de Octubre de 1846 por don Antonio

Garcia Reyes, secretario de la 'facultad de filosof�a y humani

dades. Para escribirla, el se�or Garcia Reyes, consult� los
- archivos del Ministerio de marina, las memorias do la �poca, y
las personas actoras en los sucesos. Voy � copiar literalmen
te lo que en esta Memoria encuentro sobre la compra del re-

- fer�elo buque.
"La espedieion (del general Osorio) trajo � nuestras cos

itas todas las fuerzas mar�timas de cpre el Virey podia dispo
ner. . . Lograban introducirse algunos buques, entre ellos el

"Windham. perteneciente � la compa��a inglesa de las in-
' 'di-as. armada con 34 ca�ones de � 18, ejue el agente del Go-
''biemo en Londres, Alvarez Condarco. habia enviado eon el fin
"de cpre sirviese para las ocurrencias de la guerra.

"Los comerciantes ingleses y nerte-amerieanos de Val-

"paraiso. cpte se veian embarazados en su giro � consecuencia
"del largo bloqueo, para hacerlo levantar resolvieron ar-

""mar el Windham. y lo compraron en uni�n con el gobierno
"d�ndole el nombre de Lautaro. Concibi�se el proyecto, y sin
"mas demora se tripul� el buque eon 100 marineros estran-

"geros y 250 chilenos, gran parte de los cuales no habian vis-
' "to jam�s el mar; coloc�ronse en las bater�as 50 ca�ones y
"se dio el mando eon grado de capit�n de marina, � don P.

"O'Brien, oficial de la marina brit�nica, que se habia dis-
"tinguido en el combate ocurrido en a�os anteriores al frente
"de Valpara�so entre la fragata inglesa Phevoe, y la Essex de
"los Estados-Unidos. El Lautaro se hizo al mar en uni�n
"con el Aejuila el domingo 26 de Abril, y al clia siguiente lo-
"graron acercarse � la Esmeralda, capit�n Coyg, y al Pezuela
"que aquella vez estaban sosteniendo el bloqueo" En seguida
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el se�or Garcia Reyes, describe brevemente el combate.
Ni en esta Memoria, ni en otra alguna de las consultadas

entonces, se dice una sola palabra sobre la parte que el se�or
�Guido tuviese en el armamento de la Lautaro. Despu�s que

publiqu� mi libro, lleg� � mis manos la preciosa obra dtel se�or

Vicu�a Mackenna, titulada el Ostracismo de O'Higgins. Alli
vi por la primera vez que el se�or Guido hab�a llevado el

encargo de alistar ese buque. De manera que en vista de ese

�testimonio, y de la parte de la relaci�n del se�or Guido que yo

acepto, en la segunda edici�n aumentada de mi historia,
rectificar� la peque�a nota relativa � �l, diciendo que condujo
el dinero, ja .alist� el buque; y que este fu� el servicio reco

mendado por el general San Martin, y premiado con la paten
te de coronel por el gobierno Argentino.

Preveo que el se�or Guido, no quedar� satisfecho con

�esta rectificaci�n. En el art�culo que contesto aspira � un

rol mas elevado. De lo que �l dice resultar�a lo siguiente.
"Que el 31 de Marzo sali� de Santiago para dar impulso al
armamento naval y dirijir el plan de corso ; que el 3 de abril
realiz� el contrato de compra de la fragata ; que el 6 sali� de
Valpara�so en busca del ej�rcito, despu�s, sin duda, de haber
dado las instrucciones que refiere, al comandante O'Brien;
que el l.o de Mayo le llamaba con urgencia el gobernador
�de Valpara�so, despu�s de la campa�a de la Lautaro ; que fu�
all� en efecto � ocuparse del armamento naval; que el 20
de Mayo estaba de regreso en Santiago, y en seguida s�

"incorpor� al ej�rcito en el grado de coronel, que habia recibi
do en premio de estos servicios".

El se�or Guido est� trascordado. Por no pensarlo bien,
�l mismo est� descubriendo la flaqueza de su apolog�a. Si �l
fu� qui�n diriji� el armamento de la Lautaro, hasta el mo

mento de batirse con arreglo � las instrucciones, que dice

que dio al experto marino O 'Brien, era materialmente impo
sible realizarlo en el breve espacio de tres, � cuatro dias. Si �l

presenci� el combate de los bucpi.es,. desde las alturas de Val
para�so, mal podia ser llamado de all� el l.o de Mayo con or-
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geneia, por que el combate tuvo lugar el 27 de Abril, y consta.

que Guido permanec�a en ese puerto el J28. Si el grado de

coronel se le dio por el Director de Buenos Aires, el 14 de

Mayo, es absurdo suponer que fu� en virtud del combate de

la Lautaro, dado diez y seis dias antes, y mucho menos en re

compensa de lo que hizo en Valparaiso, entre el l.o y el 20

de Maye.
Para satisfacci�n del se�or Guido, para ausilio de su me

moria, y para que sirva de comentario � la descripci�n del
combate que hace en el art�culo que examino, y que es la re

producci�n casi literal de la que trae Miller, tomo l.o pa
gina 163, voy � copiar aqu� una carta suya, escrita en el dia
del combate, que pone � toda luz esta peque�a cuesti�n�La
carta viene encabezada con la siguiente nota del se�or Vi-
vu�a en su obra citada.

"He aqui una curiosa .carta en que don Tomas Guido,
encargado de alistar la Lautaro, daba cuenta � O'Higgins, de
aquel heroico combate ... La carta se refiere solo al espec
t�culo que se vio desde la tierra. El General Miller que se

encontraba en aquel hecho de armas ha referido todos sus

detalles inmediatos, y la muerte gloriosa de O 'Brien, en sus

Memorias�La carta de "Guido dice as�:

"S. D. Bernardo O'Higgins�Valparaiso, Abril 27 de
1818, � las 9 de la noche�Mi amado amigo, Ayer � las 2 de
la tarde zarp� de este puerto la �lragata Lautaro con 52 pie
zas de artilleria larga y 318 hombres � bordo, entre tripula
ci�n y tropa, fuera de los oficiales de su dotaci�n. Al ha
cerse � la vela iz� el pabell�n de chile hasta salir fuera de la
Puntilla, en donde lo mud� y sigui� <con la bandera in
gesa. Entretanto, Los buques enemigos no se divisaban, y con

tinu� la Lautaro rumbo al Sud, hasta las 4 de la tarde �en que-
la fragata Esmeralda, y el bergant�n Pezuela, se avistaron �
mueha distancia, navegando estos en demanda del puerto. El
viento era norte flojo, y unos y otros avanzaban poco,; pero l�
Lautaro hizo fuerza de vela para los enemigos hasta que entr�
la noche y todos se perdieron de vista. Seg�n los pr�cticos se



EL PASO DE LOS ANDES 67

calcul� estuviesen � tiro de ca��n � las 12 de la noche: mas

no se sinti� novedad en toda ella. Al romper el dia de hoy,
con poca niebla y viento N. fresco, se vieron las tres embarca
ciones por el primer vig�a de Corouma � tiro de ca��n anas

de otras, y al mismo tiempo tres descargas de artilleria. de la

Leutaro sobre la Esmeralda. Mui pronto el bergant�n Pezuela
se puso en fuga y en pos de �l la Esmeralda d�ndoles caza

la Lautaro hasta, que se interpuso una calima gruesa, que im

pidi� observar el resultado de sus maniobras. A las dos horas

y media aclar� algo, y se divisaron otra vez los tres buques en

vuelta de fuera, y que la Lautaro hacia algunos fuegos eon

las miras de proa. Poco despu�s oscureci� enteraanente el ho

rizonte, y no se han vuelto � ver ; pero en consecuencia d� esta

relaci�n del primer vig�a presumimos que los dos buques ene

migos siguen huyendo con la ignominia con que lo acostum

bra la marina espa�ola. Todo el dia lo he pasado sobre los

cerros de vig�a en vig�a por ver el t�rmino de una empresa que
cuesta tantas rabietas; pero la cobard�a de los marinos baila
rines no ha dado lugar � que hoy se decida la cuesti�n. De

contado, ya hemos conseguido se levante el bloqueo. Probable
mente O 'Brien perseguir� los enemigos hasta Talcahuano, y
solo siento que la Lautaro no d� tanto como la Esmeralda

para que el que la manda escuchase cerca las trompetas de los

insurgente� Si ma�ana tenemos alguna novedad, lo comuni
car� � vd : y sino, regresar� � esa capital � donde me llama la

obligaci�n. Celebrar� contin�e el alivio de vd. y que mande �

su afino, paisano y servidor Q. B. S. M.�Tomas Guido."

Esta carta del se�or Guido Vale para la historia mucho

mas, sin duda, que sus reminiscencias actuales. Es un cua

dro palpitante en que se describe lo que se vio de lejos ; y en

que de una pincelada est� pintado el hombre y sus hechos.
Terminar� esta parte de mi rectificaci�n, copiando el

p�rrafo relativo al se�or Guido, que trae Barros Araba en su

Historia de la Independencia de Chile.
"No se redujo � esto solo el civismo que en esos momen

tos manifestaron los habitantes de Valparaiso. En aquellos
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dias estaba anclada en el puerto la fragata Windham, de la

compa��a inglesa de las Indias Orientales, que hab�a venido

� estos mares por instigaciones del agente de Chile en Lon

dres, don Jos� Antonio Alvarez Condarco, para ofrecerla en

venta � nuestro gobierno . . . Los comerciantes de Valpa
ra�so se allanaron � contribuir con mas de 25.000 pesos de su

valor . . . Este proyecto era sumamente importante . . . Sin
duda entonces necesitaba mas que nunca dinero para hacer

frente � las infinitas necesidades del estado; pero el Direc
tor Supremo crey� que en aquellas circunstancias importaba
sobre manera la posesi�n de un buque que podr�a emplearse
con gran provecho en caso de un desastre. Con este prop�sito,
O'Higgins, comision� al agente diplom�tico de las provincias
argentinas don Tom�s Guido, para que llevase � Valpara�so
una gran cantidad de dinero en pesos fuertes, para que cu

briese el valor de la "Windham". Y agrega en una nota:

"He consultado escrupulosamente toda la correspondencia
seguida entre el Director Supremo y sus ministros con el go
bernador de Valparaiso, don Francisco Calder�n de donde
he tomado los hechos del texto; pero no he podido encontrar

ninguna noticia sobre el valor pagado por la fragata "Wind
ham. ' '

Del art�culo dlefl se�or Guido, resulta aclarado el hecho.
La fragata cost� doscientos mil duros, y el se�or Guido, dio
la garant�a del gobierno de Buenos Aires, por 50.000 pesos. Si
esta suma garantida fo� parte del precio, resulta que el dine
ro conducido por el se�or Guido, y por el se�or Valero, as

cendi� 125.000 duros pr�ximamente.
II.

Voy � copiar aqu� las pocas lineas de mi Historia Argen
tina que han provocado el enojo del se�or general Guido con
tra m�.

"Recibido del gobierno el general Alvear, no tard� en
hacer amistad con los Carrera, como enemigos que eran de
San Martin, y sin duda sus proyectos habr�an sido apoyados,
si Alvear hubiese subsistido en el mando. Apesar de la ca�da
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de �este, el general Carrera pidi� al Director Alvarez pro
tecci�n para emprender la reconquista de Chile; pero esta

empresa era la grande idea que preocupaba ya � San Martin,
y las proposiciones de Carrera fueron desechadas, despu�s
de consultado el primero y de conocidas sus bien fundadas

opiniones. ' '

Puise al pi� de estas l�neas una nota del tenor siguiente.
"La contestaci�n de San Martin al Director Alvarez, es

de fecha l.o de junio de 1815 ; ha sido publicada por Barros

Arana en el Ap�ndice al tomo 3.� de su Historia de Chile.
La lectura de esta nota bastar� para desvanecer el error en

que han ca�do los que recientemente han atribuido la idea
de invadir � Chile al oficial mayor del ministerio de la guer
ra en aquella �poca. Lo que ha dado lugar � este error, es

que en el directorio de Balcarce escribi� el citado oficial de

Secretaria una Memoria para presentar al nuevo Director

Pueyrredon, en que ireoapitulando los antecedentes que exis

t�an archivados sobre este proyecto, insist�a en la convenien

cia de llevar � ejecuci�n la idea de San Mart�n, en qne con

tanto empe�o se trabaja hac�a mas de un a�o".

Tal es el cuerpo de mi delito. A esta aserci�n mia es �
lo que el se�or Guido llama "indicaciones incorrectas;"�
en ella ve "vulnerados algunos de sus actos," y hasta llega �.
tacharme de ligereza y falta de imparcialidad. Entretanto,
para contradecirme, no cita otro testimonio, ni aduce mas

prueba, que el art�culo encomi�stico con que acompa�� la

publicaci�n de esa Memoria, la Revista del Paran�; art�culo

que nada prueba en cuanto � la paternidad del proyecto del

paso de los Andes, y que, sin gran temor de equivocarme,
atribuyo � la bien cortada pluma del se�or general Guido.

Poco trabajo necesito para probar lo que he dicho.�

Tengo en mi favor el testimonio de todos los que han escrito
sobre aquellos sucesos : tengo sobre todo en mi apoyo, los
documentos aut�nticos que prueban la verdad de lo que he
aseverado en mi libro.

El general San Martin, nombrado en diciembre de 1813
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para manda�r el ejercito del Norte acantonado en Tucuman,

pidi� que se le diese el mando de la provincia de Mendoza,
eomo consta en la Gaceta oficial de 28 de Agosto de 1814.

Esta petici�n ten�a por objeto la realizaci�n de un gran desig
nio. Derrotados los patriotas de Chile en la re�id�sima bata

lla de Rancagua, dada el 2 de octubre de 1814, emigraron en

masa � este lado de los Andes; y desde entonces, el vale

roso general Carrera quiso ya emprender la (reconquista de

Chile. Era una empresa desesperada, y San Martin no con

sinti� que su grande idea se malograse por el arrojo irrefle

xivo y generoso de Gairrera.

Los emigrados chilenos, los tres hermanos Carrera, O'Hi
ggins, Mackenna Urizar, Freir�, Camilo Henriquez, Frates,
etc. etc., rodeaban � los hombres del gobierno de Buenos

Aires, ped�an, hablaban, influian, demostraban con todo el

ardclr que infunde el sentimiento de la Patria perdida, la

conveniencia y la necesidad de atacar � Chile. El general San
Martin habia concebido el mismo plan, y trataba de ejecu
tarlo. No es de este lugar referir los medios de que se vali�

para lograrlo y para que nadie le arrebatase la gloria de la

concepci�n de la idea, y lo que 'es mas, de su ejecuci�n,. Cuan
do �l ha desaparecido de la vida, cuando ya no existe ninguno
de los actores en aquella grande empresa, se levanta por la

primera vez la pretensi�n de arrancar al h�roe la mejor hoja
de su corona de laurel !

Aqu� ni la defensa 'es permitida�Basta exhibir los d�cil- �

�mentes y sus fechas.

La Memoria del se�or Guido, oficial mayor del ministe
rio de la guerra, fu� escrita durante el gobierno del general
Balcarce ; es deleir, � principios del a�o de 1816 ; y enviada al
general Puyrredon, que acababa de ser nombrado Director
por el Congreso en Tucuman el 3 de mayo de ese mismo a�o.

Entretanto: he aqui un documento que prueba desde
cuando estuvo ya por realizar San Martin, una tentativa so

bre Chile.
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Mendoza, Enero 13 de 1815

Se�or don Bernardo O'Higgins, (en Buenos Aires).
Mi paisano y buen amigo : Ya creo que tal vez no alcan

ce � vd. esta por el anuncio que me d� de su venida. Sin

embargo de que todos los proyectos sobre Chile, se han sus

pendido, est� vd. seguro que su presencia en esta siempre
ser� muy �til. P�ngame vd. � los pies de esas se�oras, y
se repite su amigo sincero Q. B. S. M. Jos� de San Martin.

El l.o de Febrero sali� de Buenos Aires, para Mendoza,
el general O'Higgins, habiendo, si do auxiliado con 500 pesos

fuertes, por el gobierno, seg�n consta de una nota refrendada

por don Tomas Guido, secretario interino del Director Alva
rez. Estos dos documentos se encuentran en la obra del Se�or

Vicu�a, titulada : Ostracismo de O 'Higgins.
El general don Jos� Miguel Carrera, qued� en Buenos

Aires, agitando por su parte el proyecto. El 8 de Mayo de

1815, present� al Director, por intermedio de su secretario
interino don Tomas Guido, su plan escrito. Con fecha 11

el se�or Guido lo envi� en consulta al �general San Martin,

He aqu� las pruebas :

".Se�or gobernador intendente de la provincia de Cuyo.
Se ha presentado � este gobierno el proyecto que en co

pia incluyo, relativo � la conquista del desgraciado Chile ; he
contestado quedar suspensa la deliberaci�n hasta que ins
truido de las �ltimas noticias acerca de la espedieion de Es�-

pa�a, pueda reglarse un plan de operaciones militares, seg�n
el resultado que por momentos se espera 'de la campa�a del
Per�; y me prometo que examinado por V. S. con la madu
rez y pulso que le caracteriza, me instruya del juicio que le
merece con las reflexiones que le ocurran � ilustrar la ma

teria, esponiendo tambi�n si podr� verificarse enrolando una

parte � el todo de la fuerza disponible en esa provincia, �
ser� necesario emplear otra, teniendo siempre en cuenta la
seguridad de nuestro territorio�Buenos Aires, Mayo 11 de
1815.

Ignacio Alvares�Tgmas Guido.
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Memoria del general Carrera

Exmo Se�or :

Despu�s de medio a�o de ajita ciones sobre la infeliz

suerte de Chile, he sido arrastrado per inteligencias las

mas degradantes ante un gobierno iliberal: mas hoy creo

qae puede mi Patria felicitarse en la esperanza de su libertad,

apoyada en los sentimientos jenerosos de V. E. y su verdade

ro inter�s por la causa del Sur. Una peque�a espedieion sobre

Chile, se ha mirado corno una f�bula alegre; y acaso se gra

duar�a de locura pretenderla en el dia, si la proposici�n se

hiciera � los hombres superficiales que en mejor ocasi�n de

fraudaron nuestra empresa. Su buen �xito era seguro si reor

ganizados en Mendoza, se nos hubiese permitido volar �

Coquimbo, donde se sostenia el Patriotismo. Pero los faccio

sos que confundiendo el odio personal con las relaciones del

inter�s p�blico se propusieron reproducir en estas provincias
el incendio de los partidos que habian arruinado las suyas,

presentaron ciertamente el cuadro de una rivalidad de que

no podia prometerse sino otra segunda ruina. V. E. conoce

que debo apartarme de la idea de estos sucesos cuando la

obligaci�n de instar por la recuperaci�n de mi pais, me estre

cha � suplicarle se digne fijar su superior atenci�n en la ne

cesidad y facilidad de esta obra, que no es la de la desespera
ci�n y buen deseo. Cualquiera cpte conozca los recursos de

Chile, sabe que Osorio, dejado � la quietud del invierno, pue
de levantar un ej�rcito formidable con el que en la primave
ra se derrame sobre San Juan y Mendoza, lo menos con 6.000

hombres. Tiene en Chile 30.000 de milicias de caballer�a, y en

desmontando los que necesite para infantes, habr� logrado su

intento. Esa �poca es probablemente la de la espedieion pe

ninsular, y contrayendo � un solo punto todas las atenciones
de V. E. no le permitir� dividir la fuerza para defender

aquellos pueblos y sostenerse en medio de dos fuegos � la di
visi�n comprometer�a la suerte de ambas acciones. La eviden
cia de este acontecimiento eon toda su importancia no exije
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otra refleccion. Por otra parte, es inegable que si Ossorio no

aumenta la fuerza de Pezuela por puertos intermedios es por

que ya entonces se halla enteramente destruida, � sino quie
re renovar la guerra en el Per�, ser� duplicado su poder para
atacar estas provincias. {Como, pues, evitar el lance y la

combinaci�n que ya estar� hecha con los peninsulares? No

hay n�as recurso que introducir � todo trance el esp�ritu de

oposici�n popular, tanto mas aceptable en el dia cuanto es in

dubitable la general exasperaci�n de Chile bajo el yugo del

tirano. El no puede esperar que se le perturbe estando

cerrada la Cordillera y esta misma imprevisi�n afianza las ven

tajas de una sorpresa. Mas puede verificarse por Coquimbo cu

yos montes se franquean por ciertos puntos en todos tiempos
con solo 500 soldados chilenos y 1.000 fusiles de reserva. Se

sabe que la guarnici�n de aquella ciudad no pasa de 100 hom

bres, se sabe que toda su comarca aguarda con ansia cual

quiera tentativa de sus libertadores; yo puedo lisonjear
me, sin equivocaci�n, de un ascendiente grave en la campa

�a, y que faltar�n armas para llenar los deseos de los patrio
tas, que abrigados � las selvas aguardan solo el momento.

La infanter�a miliciana de Coquimbo que nos profesa una

deferencia absoluta, la de los Andes, cuyo caudillo activo

y esperto nos acompa�a, en fin, las de todas las provincias fer

mentadas, � la primera voz pondr�n con nosotros un ej�rcito
que en aquel pais quebrado y fecundo en recursos por todas

partes nos lo proporcionar�, privando de ellos al d�spota que

ver� renovada la preciosa escena del 2 de abril en que V. S.

con solo 350 hombres en las Fontezuelas dio la libertad � su

Patria por la agregaci�n de los que lo apetec�an no eon me

nos ansia que los desgraciados chilenos. De estos debe compo
nerse la principal fuerza de Ossorio que al instante se nos

reunir�: mientras �l, llamado por la insurrecci�n del fuerte
Penco, vea desmembrarse sus tropas y quede imposibilitado
de atender al Sud, al Norte y al Centro donde ha realizado
sus mayores crueldades y donde ya esperiment� una conjura
ci�n frustrada por la demasiada confianza.
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"Nosotros tenemos siempre la retirada expedita por la

proximidad de Coquimbo, � la Cordillera, y en un caso de im

posibilidad para continuar la empresa, traspasaremos la

Cordillera con toda la inmensa riqueza del Guazco, que
sirva � V. E. de un nuevo ausilio contra los Peninsu
lares. Nadie concebir� que estas fuesen irresistibles si no

se hubiese perdido Chile. De consiguiente tampoco puede
ser de indispensable necesidad para resistirlos los 500

chilenos con que ha de �emprenderse el plan agresivo de
Osorio que divida las fuerzas de V. E. {De qu� sirven en

Buenos Aires tantos infelices emigrados, entregados al ocio y

la mendicidad que se unir�n � sus 500 paisanos al punto que
sirvan el prospecto? -Hasta los oficiales apetecen ir de sol

dados.

"Si triunfamos, el socorro � estas Provincias ser� tan

grande como nuestro patriotismo. Si la, victoria se nos pre-.
senta imposible la habremos ausiliado con los caudales que
existen en el nuevo Potos� del Huasco, habremos exitado la
deserci�n del enemigo, y en fin �l no quedar� en disposici�n
de cooperar de un modo ofensivo con los espa�oles. Yo no

pretendo otra clase de auxilio que la espedieion, y podria
responder con mi vida de que V. E. va � cubrirse de gloria
y adquirirse la eterna gratitud del infeliz chileno al mismo

tiempo que afianza la seguridad de las provincias lim�trofes
del Rio de la Plata, con quien mantendremos una comunica
ci�n continua por San Juan que f�ciUte los mejores planes y
combinaciones , conforme � los progresos � desventajas de
esta grande obra y de la amagante agresi�n peninsular. Si

yo puedo honrarme con una franca conferencia con V. E.
el negocio adquirir� toda su perfecci�n. El es urjente y yo
espero las �rdenes de V. E. con la honra de ofrecerme eficaz
mente � ellas. Dios guarde � V. E. muchos a�os.�Buenos
Aires mayo 8 de 1815�Jos� Miguel Carrera�Exmo se�or
don Ignacio Alvarez, Director del Estado Argentino�Es co

pia�Guido." [Ostracismo de los Carreras, pag. 502).
El se�or Guido no tard� en recibir la contestaci�n del
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General Martin�V�ase en que t�rminos la dio y si en ellos

revela, � no, que se trataba de un proyecto que �l ya habia.

concebido y cuya ejecuci�n preparaba.
Al Exmo. Supremo Director suplente.

Exmo se�or: apenas me habia encargado del mando de

esta provincia, cuando sucedi� la p�rdida de Chile, y desde

entoneles una de mis continuas meditaciones, ha sido este pais ;

asi es que puedo responder � la superior orden de V. E. del

11 del pasado.
Los medios que propone en la nota del 8 del mismo don

Jos� Miguel Carrera, y que se sirve acompa�arme V. E. son

irrealizables; lo digo con dolor; mas cuando V. E. me distin

gue librando la consulta de este asunto tan importante, debo

espresarme eon toda franqueza.
La cordillera se halla cerrada., y de consiguiente no

existe por Coquimbo el tr�nsito f�cil que se anuncia : prueba
de ello es que para mandar de San Juan alg�n propio, lo je
neral es venir por el camino de Huspallata, porque en el se
encuentra el abrigo de las easuchas, este es el informe que he

recibido de los mejores pr�cticos. Los boquetes que salen del
rio Claro son los mas penetrables en tiempo de invierno ; pero
saliendo de ellos era preciso internarse en Talca y Curic�, y
para llegar � Coquimbo, vencer la misma capital, proyecto
impracticable aunque fuese con 2.000 hombres. El costo de
v�veres y mu�as en los conflictos del dia es irrealizable, el del
calzado, tiendas de campa�a y preparativos para el paso de
las Cordilleras, lo son igualmente.

V. E. no dudar� que estos esfuerzos parciales, aun en el
caso de que fuesen conseguibles, no harian mas que orijinar-
nos gastos que debemos emplear en la espedieion efectiva que
se haga para la total reconquista de aquel estado.

Aun quiero establecer otra hip�tesis. Supongo dominado
� Coquimbo y Huasco : podr�amos mantenernos alli con 500

hombres, pues los que se hallan � mis ordenes no pueden
obrar en uni�n de los Chilenos, primero, por su absoluta des
nudez, y lo segundo porque no seria prudente que se en-
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cargase � manos de -don Jos� Miguel Carrera, aun en el caso

de que fuesen mandados por un oficial de estas provincias.
�Se' persuade V. E. que obedecer�an en el momento que pi
sasen aquel territorio? eon sentimiento mi� digo � V. E. que

la jeneralidad de los Chilenos preferir�an ser mandados por

los enemigos antes que por cualquier individuo de las provin
cias.

En cuanto � las riquezas que dice poderse estraer del

Huasco, debo decir � V. E. que no obstante las inauditas vio

lencias �empleadas por Osorio solo ha podido sacar de �l 32.000

pesos, y aunque el dicho Huasco tenga un tesoro en sus mi

nerales, nada sirven, �nterin no se estraiga con el trabajo y la

dilijencia. En conclusi�n, Exmo se�or, este pais es tan pobre
que en el dia es como Santiago del Estero.

Mil y quinientos fusiles son los que se solicitan de V. E.

para la tan sonada espedieion. V. E. que calcula eon deten

ci�n, puede persuadirse la falta que nos har�an en las criticas

circunstancias en que nos hallamos.

Otra refleccion se me ocurre, � saber, la de que los

enemigos pueden transportarse por mar desde Valpara�so �

Coquimbo en 2 dias, y cpie para verificarlo tienen abundan

cia de transportes : de consiguiente la permanencia de nues

tras fuerzas seria de muy pocos dias.
Coquimbo, se dice, es el centro del patriotismo. Yo no lo

dudo : pero para que V. E. se forme una idea, basta decir
que Eloreaga tom� posesi�n de ella con 120 hambres, y que
un capit�n lo hizo en el Huasco con 15 soldados. Nuestra si
tuaci�n actual parece apartar los temores de tener alg�n con

traste en el Per�, y con mucho mas fundamento en esa capi
tal, sin embargo de la espedieion peninsular; no obstante, la
suerte de las arn�as es variable, y no acertado el deshacernos
de fuerzas que echar�amos menos en caso de revez. Repito
con esto, que 1.500 fusiles pueden pesar mucho en la balanza
de nuestra futura felicidad.

Tenga V. E. presente que del crecido armamento que
sali� de Chile para esta provincia, con mejor oportunidad
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de conservarlo, y con doble motivo de esperar en nuestro

ausilio, escasamente llegaron � esta el numero que demuestra

el oficio orijinal que incluyo � V. E. los mas descompuestos,
{y con tal conducta podremos entregar un armamento, que

sin duda alguna debe ser perdido y destrozado ?

Esta provincia, es cierto, est� espuesa � sufrir una in
vasi�n ; pero como el enemigo para atacarla no puede hacerlo
con toda su fuerza, pues mucha parte de �ella debe dejar para
la conservaci�n y orden de aquel territorio, sus esfuerzos no

pueden ser de gran consecuencia y m�xime teniendo qne re

nunciar � la artilleria y caballer�a, armas que nosotros pode
mos oponerles con ventajas. El se�or -Carrera dice que aquel
estado tiene 30.000 milicianos de caballer�a los que podian
desmontarse como se demuestra en su proyecto ; � la verdad

que es mas f�cil formar un calculo, que realizarlo, y es bien
de admirar que con esta fuerza disponible haya sido conquis
tado Chile por 2.500 hombres de malas tropas. Es un delirio

persuadirse que se unir�an los patriotas y soldados en bastan
te n�mero para acabar con el enemigo. El hombre por un

instinto medita antes de esponerse y por consiguiente calcula
r�a era. mui d�bil la fuerza destinada � sostenerlo.

En oficio de 28 de Octubre me pidi� don Jos� Miguel Ca
rrera pasaporte para dirijirse � Coquimbo con los oficiales y
soldados emigrados, en ausilio de aquella provincia; se le

franque� en el momento; pero dudo �cual fu� primero, si el
permiso � el arrepentimiento. Posteriormente, solicitaron la
misma licencia varios emigrados y se les convenci� no ser

provechosas las circunstancias, en raz�n de la ninguna con

fianza que se tenia, pues pasados mui pocos dias los principales
empe�ados me presentaron un memorial diciendo que con

motivo de haberse separado del mando al tirano Elorreaga de
Coquimbo, y suoedidole el nianso, el ben�fico y justo Malta.
se les concediese permiso para poderse reunir � sus familias.

Esta petici�n tan escandalosa no pude menos que casti
gar con su destierro � San Lu�s ; por este peque�o relato forme
V. E. su c�lculo.
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Nada dir� � V. E. de los Se�ores Carreras; ni me mete

r� � investigar si bien su conducta � la rivalidad de sus ene

migos los han desacreditado en su pais; y de consiguiente,
dudo mucho de la opini�n que dicen tener en Chile. Y � la

verdad, se�or exmo, que es muy dif�cil, por no decir impo

sible, el que un hombre mantenga su opini�n despu�s de ha

ber perdido un estado. Don Jos� Miguel Carrera, se queja
de haber sido arrastrado por inteligencias las mas degra
dantes ante el gobierno pasado; tenga V. E. � bien pedir la

correspondencia escandalosa en que insultaron � este gobier
no, los pocos dias de su permanencia en esta; pero mejor y
con menos trabajo, oiga V. E. lo que diga el se�or ministro

de la guerra don Marcos Balcarce, testigo presencial de los

sucesos, y el que podr�, y el que impondr� igualmente � V.

E. sobre los puntos del citado proyecto, pues su permanencia
en Chile y su car�cter reflexivo, le han hecho adquirir conoci-

mientros preciosos.
Chile, exmo. Se�or, debe ser reconquistado; lim�trofe � no

sotros, no debe vivir un enemigo due�o desp�tico de aquel
pa�s, envidiable por sus producciones y situaci�n. De la fra
ternal comunicaci�n con �l ganamos un comercio activo que
forma la felicidad de nuestros �conciudadanos y gran masa

del fondo p�blico. Si se�or-, es de necesidad esta reconquista,
pero para ello se necesitan 3.500 � 4.000 brazos fuertes y

disciplinados, �nico modo de cubrirnos de gloria y dar la

libertad � aquel estado; pero esto podr� verificarse cuando
V. E. haya derrotado la espedieion peninsular y Pezuela

haya abandonado nuestro territorio. Dios guarde � V. E.�

1.� de Junio de 1815.

JOS� DE SAN MARTIN

(Historia de la Independencia de Chile, por D. Barros
Arana.��Ap�ndice al tomo 3.�).

Despu�s de lo que acaba de leerse, parecer� acaso in�

til la exhibici�n de nuevas pruebas. Quiero, sin embargo,
abundar en demostraciones, que no dejen ni el vestijio de
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una duda en el �nimo mas prevenido.
He aqu� un documento emanado del gobierno � quien

servia el Se�or Guido, dictado seis meses antes de su Me

moria.

"Muy reservado.
' ' En caso de que por un accidente imprevisto se pudiese

ocupar el reino de Chile y las tropas del mando de V. E.

debiesen fijar su nuevo destino, ya que es preciso que domine

uno de los partidos en que est�n divididos los Chilenos, me

decido por el de los Larrain : la, forma de gobierno se dejar�
� discreci�n de ellos mismos, sin promover ni de lejos, la

dependencia de estas provincias. Pero debe V. E. exijir,

etc., etc.�Buenos Aires, Octubre 30 de 1815�Ignacio Al

varez�Gregorio Tagle�Sr. D. Jos� de San Mart�n."� (Os
tracismo de O'Higgins, p�g. 242).

La carta que sigue del ministro de la Guerra del Direc

tor Pueyrredon, ofrece otra prueba de la antig�edad del

proyecto de invadir � Chile, antes que escribiera su Memoria
el Se�or Guido.

Sr. D. Bernardo O'Higgins�en Mendoza�

Mi antiguo amigo y eompa�ero, ofrezco � V. mi nuevo

cargo de ministro interino de la guerra. El no servir� para
mas en mis manos que para pensar de firme en propender
en lo posible � la organizaci�n de la espedieion de Chile

Usted sabe que siempre ha sido mi opini�n, y por consiguien
te calcule cuanto haremos ahora que el gobierno est� deci

dido � ella. No hay tiempo para mas, etc.�Buenos Aires

Setiembre 2 de 1816�Juan Flormcio Terrada.� (La misma

obra; p�g. 246).
La grande empresa, tan largo tiempo meditada por

el General San Martin, preparada con tanta constancia y
habilidad, fu� por fin llevada � t�rmino en febrero de 1817.
Realiz�se el paso de los Andes al frente del enemigo, y Chile
fu� tomado en una -campa�a de cuarenta dias. La noti
cia produjo en Buenos Aires la alegr�a que es f�cil calcular.
Un joven militar, versificador entusiasta, public� una oda
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� la victoria de Chacabuco, en la cual decia al final.

Recibe loores paternal Gobierno
Que asi el plan protegiste;
Y t�, joven virtuoso, que insististe

En tal empresa con tes�n eterno

La Patria, hoy elevada,
Te bendice en tan �nclita jornada.

La alusi�n era �aplicada por el autor en una, nota al pi�,
en estos t�rminos: "Don Tom�s Guido, oficial mayor de la

secretaria de Estado, en el Departamento de Guerra y Ma

rina".
Cual seria la impresi�n que este rasgo de complacencia,

si no de adulaci�n, producir�a en el gobierno, puede calcu

larse leyendo la siguiente esposicion cpre el aludido crey� de

ber dirijir al Director del Estado.

Exmo. Se�or.
"En la oda que ha circulado ayer en esta capital consa

grada por un soldado de la libertad � la heroica victoria del

ej�rcito de los Andes, se lee en la pen�ltima estrofa un apos
trofe encomiando mi cooperaci�n � tan brillante empresa.
Esta demostraci�n, que seguramente ser� la espresion ino
cente de la amistad , con que me honra su autor, ha puesto en

crisol mi delicadeza al aparecer alternando con V. E. � cu

yo influjo poderoso se debi� la campa�a y con los h�roes

que despu�s de inmensas fatigas dieron un dia de gloria �
mi adorada Patria. Mi destino absolutamente pasivo no

me deja lugar � tomar otra parte en los negocios del minis
terio en que sirvo, que la de un ejecutor de las �rdenes de
V. E. y la eficacia que pudo not�rseme en desempe�ar lo re

lativo � aquella campa�a -es un deber � que estoy obligado
por mi instituto.

Es verdad que mucho tiempo ha, incub� entre mis amigos
la necesidad � importancia de la restauraci�n del reino de

Chile, del mismo modo que elev� � V. E. mis observaciones
� este respecto en los momentos de ocupar la silla suprema
del Directorio; pero ni por esto reconozco derecho � un elo-
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gio p�blico, ni menos � ser enumerado entre los benem�ri
tos de Chacabuco. Envidio sus triunfos y ellos solos mere

cen nuestro loor eterno. D�gnese V. E. mandar publicar
estos mis sentimientos, para que con mi silencio no se crea

�complacerme en la defraudaci�n de la gloria, y que sepan mis

conciudadanos que solo me toca confundirme entre ellos al

tributar mi gratitud y admiraci�n � los valientes de tan di

chosa y .memorable jornada. Dios guarde � V. E. muchos

a�os�Marzo 3 de 1817�Exmo. Se�or.
Tom�s Guido.

Exmo., supremo director del Estado.
Hecha esta amande honorable

,
el Gobierno dict� el si

guiente decreto:

"Los honrosos sentimientos de delicadeza que manifies
ta el oficial mayor de la secretaria de guerra D. Tomas Guido
lo hacen mas acreedor � la estimaci�n del Gobierno supre
mo ; y para que sus conciudadanos tengan un testimonio

p�blico de su noble modo de pensar, publ�quese en la Gaceta

ministerial, como lo desea el interesado�Hai una r�brica

de S. E.�Terrada.

(Gaceta del 6 de marzo ole 1817).
He concluido la tarea poco agradable que me impone

�el S. General Guido�Creo haber puesto en su verdadera luz

se-ual fu� el principio de su carrera militar, y cual la parte
que le cupo en las dos grandes campa�as de Chile. Refres

cada su memoria con los documentos que le presento, no

puedo dudar que �l mismo reconozca que en las referencias

que � �l he hecho en la Historia Argentina, no he vulnerado

sus actos. He dicho sencillamente la verdad; y en honor �

ella rectificar� oportunamente lo relativo � su participaci�n
en el armamento de la Lautaro.

LUIS L. DOM�NGUEZ

NOTA. Para no alargar demasiado este escrito, he omitido la inser-
�eion de la estensa Memoria del General O'Higgins1, en que esponia en

� 1815 su plan de invasi�n � Chile.�Puede verse en el "Ostracismo".
�p�g. 536. ;

,
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APUNTES BIOGR�FICOS

DEL DOCTOR DON JOS� VALENT�N G�MEZ

"No puedo dejar pasar la ocasi�n die rendir
debido homenaje � la digna memoria de uno.

de vuestros tios abolengos, el finado doctor
don Jos� Valent�n G�mez. �Como olvidar �
mi ilustre lector de filosof�a que me honro
desde entonces con su amistad! Tan bello.
en su f�sico como esclarecido desde su juven
tud por sus talentos y por el brillo de su pa
labra, pudo entrar en la carrera de nuestra

independencia con un caudal de luces y de
patriotismo demasiado notable para dejar de
ser una de las eminencias pol�ticas de nues

tra historia argentina. Y lo ha sido en efec
to hasta que la tiran�a de Rosas pretendi�.
sepultarlo en un olvido que resulta en mayor
lustre de su nombre, y d� que la posteridad
lo vengar� con tanta justicia como entusiasmo..

' ' (Palabras del se�or doctor don Vicente

L�pez, escritas en el �lbum de la se�ora do�a
Matilde Capdevila de Calvo, en Montevideo-
� 15 de Marzo de 1854").

Don Jos� Valent�n G�mez naci� en esta ciudad de Bue

nos Aires el 3 de Noviembre de 1774, en una de las casas de

sus padres, sita � las inmediaciones del templo de San Miguel
distrito entonces de la Parroquia de San Nicol�s de Bari,
donde fu� bautizado. Fueron sus padres don Jaeobo Felipe-
G�mez, natural ele la villa de Brenes en el arzobispado de Se

villa, que mereci� estimaciones por su buena comportaeion y
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contracci�n al trabajo en el ejercicio del comercio y, do�a

Juana Petrona Cueli, natural de esta misma ciudad, conocida
sobre todo por su relevante moral y honradez. Qued� viuda
con nueve hijos menores, siendo ent�neles don Valent�n de
a�o y veinte y un dias, se aisl� enteramente � s� misma y se

consagr� � sus hijos, no ocup�ndose mas que en cuidar de
su conservaci�n y educaci�n, afan�ndose con tes�n en que

adquiriesen la ilustraci�n conveniente.

Don Valent�n G�mez, fu� destinado muy peque�o al es

tudio de latinidad, y concluido este con gran provecho en el

colejio de San Carlos, pas� � la Universidad de C�rdoba, y
coinplet� alli sus estudios hasta recibir el grado de doctor en

teologia en 21 de setiembre de 1795, que es decir ante los

veinte y un a�o de edad.
En 18 de mayo del a�o siguiente recibi� en la Universi

dad de Chuquisaca el grado de Bachiller en derecho can�ni

co y civil.
Fu� admitido luego en la Real Audiencia, que en aquella

�poca habia en esta Capital, � la pr�ctica forense para reci
birse de abogado, adscribi�ndose � dicho, efecto al estudio

del profesor doctor don Justo Nu�ez, donde 'concurri� por
tres a�os con aplicaci�n, y en progreso, y sino concluy� esta

carrera fu� porque tuvo que desatenderla dedic�ndose � la

de la c�tedra.

De edad de veinte y tres a�os fu� nombrado Fiscal Ecle
si�stico, y permaneci� en este empleo hasta que hizo volun
taria renuncia por la incompatibilidad de sus funciones con

la c�tedra de Filosof�a, que se le hab�a dado en concurso de
opositores en 2 de enero de 1799, y que desempe�� por los
tres a�os del curso con el mas ardiente y constante celo,
logrando asi una. multitud de disc�pulos de notorio provecho
y entre ellos varios muy distinguidos que por su gran ilustra
ci�n, y por benem�ritos han figurado en los primeros pues
tos de esta Rep�blica.

Ya habia hecho dos a�os antes, en 1797, otra oposici�n
en concurso � la c�tedra de la misma clase, habiendo sido
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aprobados sus actos, y aplaudidos, de suerte que fu� preveni
do por el se�or Regente y dem�s se�ores que compon�an la

Junta �de Vocales, del buen concepto que les habia merecido,
y del m�rito que habia contra�do para tenerlo presente � su

tiempo.
Despu�s de concluido su curso Filos�fico se emple� por

el tiempo de dos meses en el desempe�o de la c�tedra de Pri

ma de Teolog�a que estaba � cargo del doctor don Mat�as

Camacho, por enfermedad de este.

Luego que tuvo la edad competente recibi� �rdenes sa

gradas, que le confiri� en la ciudad de C�rdoba el ilustr�

simo se�or doctor don �ngel Mariano Moseoso, obispo de

esa di�cesis.
A fines del a�o 1803 hizo oposici�n � la canongia ma

gistral de esta Santa Iglesia Catedral, y el desempe�o de esta

funci�n estableci� su cr�dito con el reverendo Obispo de aque

lla �poca el ilustr�simo se�or don Benito de L�e y Riega,
de suerte que lo destin� en 23 de enero del a�o siguiente al

curato die Mor�n y lo recomend� posteriormente � la Corte

con un informe muy favorable.

Despu�s de cinco a�os de servicio en la parroquia de Mo

r�n obtuvo en concurso el curato de nuestra se�ora de Gua

dalupe en Canelones, del Estado Oriental, donde ejerci�
igualmente el oficio de Vicario for�neo, siendo aqui de no

tar que ya en el a�o 1797, cuando era aun solo cl�rigo de

primera tonsura, habia hecho oposici�n en concurso � va

rios beneficios en la que fueron apreciadas sus funciones, y
propuesto para uno de ellos en tercer lugar sin embargo de

ser tan joven.
Habiendo en 1811 regresado de 'Canelones � esta ciudad

por los sucesos que alli ocurrieron en consecuencia de la

guerra de independencia, fu� nombrado catedr�tico interino

de teolog�a, cuyo cargo sirvi� hasta que el 23 de diciembre

de 1812 obtuvo la canongia de merced de esta Santa Cate

dral de Buenos Aires, desde cuya �poca ha permanecido en

ese servicio y ha sido promovido gradualmente hasta la se-
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gunda dignidad del Senado Eclesi�stico que tenia � su falle

cimiento.
En el a�o 1813 le eligi� el venerable Cabildo Eclesi�s

tico Provisor y Gobernador del Obispado, cuyo cargo renun

ci� en abril dte 1815. Fu� elegido segunda vez para el mis

mo cargo en 1821, sin embargo de la repugnancia que- ma

nifest� en el acto de su nombramiento; pero volvi� � neraun-

ciarlo irrevocablemente despu�s de alg�n tiempo.
En el a�o de 1826 el Presidente de la Rep�bica le en

comend� la direcci�n de la ense�anza p�blica nombr�ndole

Rector dte la Universidad, y autoriz�ndole particularmente
para organizar�a y reglamentar sus estudios. Admiti� este

cargo, que habia renunciado en el a�o anterior, y lo desem

pe�� satisfactoriamente hasta que dio su dimisi�n en 20 de

agosto de 1830. 2

La Sociedad de Beneficencia le debe tambi�n los ergla-
merntos que sigue, y la han hecho prosperar, habiendo sido el

alma de la Comisi�n, que con este objeto se form� para su

fundaci�n.
En el orden pol�tico ha prestado eminentes servicios.

Cuando en 25 de mayo de 1810 fu� proclamada la Indepen
dencia de las Provincias Argentinas se encontraba de P�rroco
de Canelones. Su posici�n y su cr�dito fu� de gran influen
cia para la revoluci�n, pero de grandes peligros para su per
sona. Cuando los Patriotas eran arrebatados de sus casas y

transportados � las prisiones y � la Pen�nsula, su persona

escap� prodigiosamente despu�s de haber intentado in�til

mente el general Elio atraerlo � la causa del Rey, ofreci�n
dole toda su protecci�n, y sus recomendaciones para la Corte.
Don Valent�n G�mez resisti� heroicamente � toda tentativa

que no favoreciese la causa de su patria.
Entre tanto era el sosten y el consuelo �de �sus compa

triotas hasta el punto de acompa�ar � sus feligreses, que en

masa concurrieron � la gloriosa batalla de las Piedras, para
suministrarles los socorros espirituales.

En una Junta que se celebr� por el general don Jos� Ar-
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tigas para consultar si hab�a de atacarse al enemigo, fu� oido
con respeto su dictamen que estuvo por el ataque, y su pre
sencia en el combate contribuy� � sostener el esp�ritu y el
valor de sus conciudadanos. El parte que se dio de la victo

ria, recuerda sus servicios encarecidamente.

Ejerci� el cargo de Diputado en la Asamblea constitu

yente desde su instalaci�n hasta que cesaron sus trabajos y

desempe�� en ella por alg�n tiempo el cargo de secretario,
y el de presidente por el t�rmino que fijaba la ley.

A la creaci�n del Directorio fu� uno de los que compu
sieron el Consejo de Estado, y que hicieron mas honor � esta

corporaci�n.
En aquella �poca recibi� una comisi�n del gobierno pa

ra pasar en o�ase de agente � Montevideo en eompa�ia del
doctor don Vicente Anastasio Echavarria � tratar de armisti
cio con aquel gobierno, y pas� al campo del ej�rcito patriota
� otros objetos.

En 1815 fu� una de las v�ctimas de la revoluci�n, que
disolvi� la Asamblea y derroc� el Directorio, y apesar que el
Fiscal de la causa con vista del sumario, que se le form�, es-

puso que no resultaba contra �l cargo alguno, el gobierno
revolucionario tuvo � bien espatriarlo.

Pero esta desgracia le proporcion� la satisfacci�n de que

pasado un a�o el nuevo Director general don Juan Martin

Puigrredon le hiciese dirijir por su ministro secretario una

nota de oficio para que regresase al pa�s, y en seguida le hu
biese repuesto en su empleo de �can�nigo con devoluci�n �n

tegra de sus sueldas vencidos en todo el tiempo de su au

sencia.
El mismo Director en 24 de octubre de 1818 le hizo es

pedir despacho de Enviado Estraordinario, con cuyo car�c
ter se dirigi� � las Cortes de Londres y Paris, y en cuyo de

sempe�o permaneci� hasta su regreso en 1821 .

A poco tiempo fu�- nombrado Diputado para la Junta de
la Provincia, en cuyo cargo permaneci� hasta que en 9 de ju
nio de 1823, fu� nombrado comisario �cerca de la Corte del
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Janeiro para reclamar la devoluci�n de la provincia de Mon

tevideo, ocupada entonces por las tropas brasileras. Se han

publicado varias notas suyas referentes � este negocio, que le

hacen mucho honor.

A su regreso del Brasil en el a�o siguiente sufri� un

naufragio en el Banco Ingl�s, donde permaneci� hasta que �

los nueve dias lleg� un buque mandado por el gobierno que
le condujo � esta ciudad. Entonces el entusiasmo con que le

recibi� el pueblo, este honorable y tierno pueblo de Buenos

Aires, manifest� el gran inter�s que tomaba por su persona,

y los temores que habia concebido por su p�rdida, y luego
le dio nuevas pruebas de su confianza eligi�ndole por tercera

vez Diputado para la Junta Legislativa de la Provincia, cuyas
funciones desempe�� hasta que en 1825, entr� � ejercerlas
en el Congreso Nacional, �que concluy� sus sesiones en 1827.

En estas corporaciones se hizo siempre remarcable. El
mismo suceso que tuvo en el pulpito constantemente para
mover los corazones con sus oraciones sagradas, de que hay
algunas impresas, tuvo en la Tribuna generalmente para
cautivar la raz�n y alcanzar el convencimiento.

Sus principios en pol�tica fueron siempre los mas libe
rales � ilustrados. Las garant�as individuales; la igualdad
de derechos ; la libertad de imprenta ; la tolerancia pol�tica y
religiosa; la conveniente reforma Eclesi�stica; las leyes de
olvido y amnist�a; la proscripci�n del comercio de esclavos:
la libertad de vientres; la guerra para sostener la Indepen
dencia Nacional, y para la restauraci�n de la Provincia
Oriental, tuvieron en �l un abogado infatigable.

Su moral fu� ciertamente digna y aun sublime. Sus
afecciones principales fueron la humanidad y la justicia. No
fueron menos constantes en �l la gratitud, y la consecuencia
� la amistad; mas no se dej� arrastrar asi no mas de estas
pasiones nobles, por que ellas fueron siempre balanceadas
por �l, manteni�ndolas dentro de la esfera de lo justo y con

cill�ndolas con su firme decisi�n por el orden p�blico.
La afecci�n � su familia no pudo tampoco ser mayor �
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m�as espresiva. Siempre interesado por ella y solo con ella

se complac�a. Era esto en �l una verdadera pasi�n, y dio la

�ltima y mas relevante prueba de sus tan nobles sentimientos
� este respecto en su larga enfermedad. No pod�a estar, no

se dir� un dia, ni momentos sin sus parientes consangu�neos,
y afines y en los mayores conflictos de su enfermedad era su

consuelo estar rodeado de ellos. El amor � su familia y el
inter�s tomado por ella ha sido constantemente manifestado
de muchos modos ; pero el documento mas espresivo de que
� todos los recordaba, y que por todos se interesaba, es su

propio testamento que de tiempo antes tenia dispuesto. En
fin muri� rodeado de ellos, dando pruebas de sus relevantes

virtudes religiosas, morales y pol�ticas el 20 de setiembre del
a�o 1833, y fu� sepultado en el Pante�n de esta Santa Iglesia
Catedral eon asistencia de un innumerable concurso, que aun

fu� mucho mayor en los solemnes funerales que se celebra
ron � los pocos dias, lo que ha demostrado bien la general
estimaci�n y aprecio que han hecho siempre de �l sus com

patriotas, y dem�s habitantes de este gran Pueblo.

JOS� GREGORIO G�MEZ
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NOVELA ORIGINAL

Al se�or don Jos� Victorino Lastarria-'

Muy apreciado amigo :

Conozco, al dedicarle este trabajo, que no presento al"

p�blico una obra digna de usted; pero me asiste la confian
za de llamar en �l la atenci�n sobre un rasgo de nuestra vida-
social que merece estudiarse por la importancia que encierra.
Es muy general idea entre los padres de familia la de que,.

legando � sus hijos un cuantioso caudal, no tienen que cui
darse de acostumbrarlos � los h�bitos saludables de una vida-

laboriosa, sin pensar que no basta una llave de oro para abrir
las puertas de la felicidad. Algunas de las fatales consecuen

cias que origina la pr�ctica de semejante idea es lo que he

querido pintar en la presente novela. S�rvame, pues, este-

prop�sito para disculpar los defectos que contenga y reciba-

usted como una muestra de la sinceridad amistad que le pro
fesa su afect�simo,

Alberto Blest Gana.

Santiago, noviembre 24 de 1860.

I.

En un hermoso sal�n de una casa de Santiago, de las--
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que aun resisten � las innovaciones de la moderna arquitec
tura, ve�anse en una noche de diciembre, varios grupos de

personas que conversaban con la alegre confianza que la ti

ran�a de la etiqueta no ha. conseguido aun desterrar entera

mente de nuestra sociedad. Uno de esos grupos lo formaban

tres mujeres j�venes que, aisl�ndose de los dem�s, acaba

ban de sentarse en un sof� colocado � la opuesta estremi
dad del sal�n en que las otras personas conversaban. No

bien habian principiado una de esas interminables charlas

confidenciales, que solo las mujeres parecen tener la facultad
de prolongar con indefinida animaci�n, cuando un joven
apareci� en la, pieza vecina, y entr� al sal�n despu�s de dejar
su sombrero sobre una silla. Las tres mujeres dejaron de
hablar y fijaron al mismo tiempo sus ojos en el que entraba

y se dirigia hacia ellas. El joven se sent� en una poltrona
junto al sof�, despu�s de saludarlas; pas� con descuidada ele

gancia una de sus manos sobre la cabeza dejando sus cabe
llas negros en el mas art�stico desarreglo y acarici�ndose con

indecibe fatuidad los bigotes, mir� � las tres se�oras que se

hab�an quedado silenciosas.
�{Muy interesante era la conversaci�n que he venido �

"interrumpir? dijo con el aplomo del hombre buen mozo, que
cree que su presencia, nunca es importuna.

�Talvez, contest� una de ellas.
�{De qu� se trataba? dijo el joven.
�En primer lugar, observ� otra de las se�oras, la con

versaci�n era secreta.

�Entonces la �dejar�n para despu�s, replic� el joven
ri�ndose, � menos que me quieran tomar por confidente.

�{Y por qu� no nos deja usted libre el terreno? replic�
la que habia hablado primero.

�Y � donde quieren ustedes que me vaya por Dios.
�A conversar con los de all�, contest� la que habia ha

blado la segunda, mostrando las personas reunidas en la otra
� estremidad de la espaciosa pieza.

�{All�? dijo el joven, vamos, ustedes son sin piedad v
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solo responder� con una obstinaci�n equivalente � la de us

tedes : me quedo.
Entre tanto una de las tres no tomaba parte ninguna en

aquella discusi�n y sns ojos parec�an perseguir alguna idea

por entre los anchos pliegues de las rojas cortinas de bro
cato que pend�an �delante de las ventanas.

�De modo, Luisa, dijo el joven dirigi�ndose � ella, que
-usted es la �nica que me autoriza para quedarme.

��Yo! �y por qu�? contest� ella saliendo de repente de
su distracci�n y poni�ndose ligeramente encarnada.

�Porque usted ha callado, replic� el joven y como us

ted sabe, quien calla otorga.
�O niega, a�adi� ella con viveza.
�Por consiguiente, me quedo por unanimidad de su

fragios. En este momento se present� un criado anuncian
do que el t� estaba pronto. Las dos se�oras que habian ha
blado primero se ret�rario>n � la pieza vecina, donde el t� se

hallaba servido y el joven aproxim� un poco su silla al sof�
en que Luisa hab�a quedado sala.

�{Siempre es el viaje ma�ana? pregunt� el joven.
�Siempre.
�{A que hora?
�A las seis.
�{Me permite usted acompa�arla � salir de Santiago?
��Para qu�?
�Para tener el .gusto de verla mas tiempo.
�Gracias, s� que usted es galante.
�Gracias s� � gracias n�?
�Gracias n�.
�Dios m�o; qu� ingraciable est� usted esta noche.
��Porque quiero ahorrarle una incomodidad?
�No, {por qu� me priva de un placer tan f�cil de con

cederse?
�Dejemos las galanter�as, Luciano, dijo la joven con un

"imperceptible acento de tristeza.
�Tambi�n la dir� yo : dejemos las incredulidades, re-
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plie� �l.

�{Qu� es lo que yo me niego � creer? pregunt� Luisa...

�Guante yo la digo con sinceridad.
��Por ejemplo?
�Mi amor, primeramente.
�Esa es una verdad que usted confiesa � todas las mu

jeres con quienes habla.
�No � todas, n� : solo � las bonitas.
�En fin, en algo siquiera, conviene usted conmigo.
�Lo que prueba que andando el tiempo, podemos en

tendernos del todo.
�Eso depende del modo �como usted lo considere.
�Siempre por el mejor lado, por supuesto.
��Cual?
�El del coraz�n.
�{ Aun le queda � usted algo ? dijo Luisa sonri�ndoser.
�Mucho y renovado por un poderos�simo agente.
�A ver, n�mbreme ese agente 'de tan maravilloso efecto.-
�Un amor verdadero.
�Ya cae en su refr�n perpetuo.
�En las grandes arias, Luisa, el refr�n es lo que mas-

agrada.
�S�, cuando es sentido y verdadero.
�Basta que el que lo oye tenga en el alma la necesaria

sensibilidad para -comprenderlo, y yo creo que usted se en

cuentra en ese caso.

Luisa se qued� pensativa : sus ojos pardos, de una lan

guidez enfermiza, volvieron � perseguir una idea entre Ios-

pliegues de las cortinas , mientras que Luciano jugaba con

la punta de sus bigotes, con aire de un hombre que vive muy
satisfecho de s� mismo.

�{ Piensa usted en el viaje � en la vuelta ? pregunt� Lu

ciano, sacando � la joven de su meditaci�n.
-�En uno y otro, dijo ella.
�{Qu� dir�a, usted si yo fuese � sorprenderla en su re

tiro ?
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�Que me aprecia verdaderamente.
�{Tan poco? Todos los dias me encuentro con perso

nas � quienes aprecio y ni tan solo me detengo para hablar
>con ellas.

�{ Ser� mas que aprecio entonces, falta ver si usted lo

"hace, dijo Luisa con la voz ligeramente turbada.
Esta conversaci�n la interrumpi� una de las se�oras

que habian ido � servir el t� y que vino trayendo una taza

que present� � Luisa.

II.

A las cinco de la ma�ana del siguiente dia Luisa se ha
llaba vestida de viaje, en ocimpa�ia de una de las se�oras con

que la vimos en la noche que acababa de pasar. Luisa sos-

tenia su frente en una mano, y miraba con distracci�n las

tazas que habia sobre la mesa en que apoyaba sus brazos.

En esta actitud, que cuadraba perfectamente con la tristeza
habitual de su rostro, sus facciones regulares y suaves ten�an

una espresion de dulzura pl�cida y serena, realzada por la

languidez casi triste de sus ojos. Dos gruesas trenzas de pe

lo casta�o caian sobre sus espaldas y 'descend�an imucho mas

abajo de su elegante cintura, ce�ida por una preciosa bata

de cachemira, que dibujaba con modestia las art�sticas curvas

-de su cuerpo esbelto y delicado. Sus manos estaban apri
sionadas en guantes de un color oscuro, pero que en nada

perjudicaba � sus breves dimensiones y las anchas mangui
llas que serv�an de forro � las abiertas mangas de la bata, de
jaban ver unos brazos de una mate blancura, en los que las

blandas sinuosidades de los contornos rivalizaban en perfec
ci�n y belleza.

La puerta del cuarto en qne se hallaban estas dos per

sonas, dio paso � una criada joven, de ojos vivos y rosadas

mejillas, cpte entr� trayendo un gran chal�n �ranees y som-
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brero elle viaje del qne pend�a un velo negro.
�Ya est� el coche se�orita, dijo la criada pasando �-

Luisa el chal�n y el sombrero.
�Abr�gate bien, porque la ma�ana est� fr�a, le dijo la

se�ora que estaba con ella.
Luisa se puso el sombrero y dej� caer el velo sobre su

rostro.

Hecho esto dio un abrazo � la que la acompa�aba y sa

liendo � la puerta de la calle seguida por la criada, subieron
en un elegante coche de viaje, que parti� al galope, haciendo
temblar las vidrieras de las casas.

Las dos personas que viajaban de ese modo a las seis ele

la ma�ana en uno de nuestros mas hermosos dias de diciem

bre, de apariencias y condiciones tan diversas, iban sin em

bargo preocupadas al mismo tiempo de un sentimiento id�n

tico, que tanto agita los corazones delicados de �sas flores'

cultivadas por la civilizaci�n que llamamos se�oras, como

el coraz�n Inculto �de los que nacen en los �ltimos escalones de

le jerarqu�a social: ambas amaban.
Luisa era viuda, joven y rica.

Mar�a, su criada, era joven tambi�n, y si no rica, aspi
raba � serlo con toda la vehemencia de que es capaz un cora

z�n femenino. Esto parece suficiente para decir que su as

piraci�n � la riqueza era inmensa, pues creemos que el cielo
ha dado � la �mujer en voluntad, es decir en fuerza moral,
cuanto ha prodigado al hombre en fuerza f�sica ; y aquella sin
duda acabar� por esclavizar � la segunda, cuyo imperio no

salva los l�mites de un c�rculo muy reducido.

Luisa, ora rica al tiempo de casarse y mas rica seis a�os

despues, cuando se hall� viuda � la bell�sima edad de veinti
cinco a�os. En esta florida estaci�n de la vida, femenil, ha

desaparecido ya el �ngel de los rosados ensue�os, la hada
mecida por vaporosas ilusiones, � quien un vago presenti
miento de una dicha futura, turba el alma, y aparece en su

lugar la mujer, tal como la sue�an y desean los que viven en

el mundo ; �es decir con ilusiones, y coraz�n para saberlas
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realizar, �con aspiraci�n franca hacia la dicha, y con alma

capaz de comprenderla en sus multiformes peculiaridades:
la mujer, en fin, la realidad que embalsama los sue�os, que
d� forma, y �calor � las informes aspiraciones de todo lo que

respira juventud y vida, y no la modesta esperanza que solo
se atreve � confiar su perfume � las misteriosas revelaciones -

de t�midos deseos. Luisa no era sin embargo una belleza..
acabada y los que van corriendo por el mundo con un tipo
de perfecci�n ideal grabado en la mente, como la efijie de

una moneda, habr�an hallado que su nariz no recordaba ni

la rigidez de la l�nea griega, ni la delicadeza mas suave que-
Raifael y Murillo hallaron en alguna oscura y pobre plebeya .

que les sirviera de modelo para sus obras maestras. Pero, .

cerno dijimos, Luisa amaba, y el amor presta � la mujer un

encanto que burla los venerables principios del arte y que se-

esparce irresistible en torno de ese coraz�n que ha llegado al

apojeo de su belleza moral. Luisa hab�a conocido � Luciano
en una tertulia, cuando el prestigio de la vaga lo representa
ba resplandeciente y admirado ante sus ojos. Las melodio
sas armon�as que Dios ha puesto en el alma de la mujer, pa
ra templar el rudo prosa�smo de las pasiones, resonaron con

ese golpe el�ctrico., que conmovi� las adormecidas fibras de-
su coraz�n. Luciano y su gracia hicieron lo dem�s. Luisa
le revisti� con la poesia de su imaginaci�n, pues, la mujer, v�
� ciertos hombres con el color po�tico que irradia de ella .

misima, �asi coimo un enfermo de ictericia lo v� todo, amari
llento y opaco: el color de la ictericia amorosa es rosado, el"
mismo color de la aurora, y la aurora es el himno cuotidia
no de la �creaci�n hacia Dios, asi como el amor es el himno de-
las almas hacia la dicha perfecta. El mundo t�sico y el mo-
ral se hallan reunidos por la misma ley que hace depender
all suelo de las variaciones atmosf�ricas. Mas, Luisa no pudo-
entregarse � ese amor con entera confianza, pues la sociedad'
hablaba de las inconstancias de Luciano, pint�ndolo como un

hombre disipado para al cual el amor era un capricho pasa
jero. Repleg�se con este temor � la fria indiferencia de que-
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�una mujer se sirve, como un miope de un lente, para exami

nar mejor lo que pudiera escap�rsele. Ella olvidaba que en

-este juego el coraz�n deja muy atr�s � la voluntad, formando

-dos personas distintas de un solo ser enamorado, Luciano ha

blaba con pasi�n, y el alma de una mujer predispuesta al

amor, se coloca � la misma clase de ese sentimiento^ con la

docilidad del piano bajo las diestras manos de un h�bil afi

nador. Antes de poder juzgarlo lo amaba ya. Este es un fe

n�meno que en la humanidad viene repiti�ndose desde Ad�n.

Ciertos sentimientos espont�neos, tenaces �como son � todo

g�nero �de raciocinio, se nos figuran en el orden moral, tener

da propiedad de los l�quidos en el f�sico, que siempre tienden

� abrirse paso al trav�s de las vallas que quieren desviarlos

de sn curso natural: son, sin duda sentimientos l�quidos asi

como nadie trepidar�a en llamar al orgullo, por ejemplo, un
� sentimiento gaseoso.

Luisa luch� por conservar su aparente indiferencia, con

��el hero�smo propio de la mujer, que instintivamente conoce

esa ley esolusiva del amor que podr� llamarse el gana pierde
del coraz�n, pues � medida que el hambre cree ganar en el

�nimo de una mujer, v� perdiendo insensiblemente su pro-

-pia voluntad. Pero en esa lucha, la joven viuda no supo do

minarse hasta el punto de ocultar su verdadero sentimien-

"to � los esperimentados ojos de Luciano, de manera que ca

da una de sus conversaciones terminaba, como la que hemos

visto al principio; Luisa, mas bien por su turbaci�n que por

sus palabras, revelaba el secreto de su amor. Al mismo tiem

po que continuos esfuerzos morales, que produjeron en ella

un estado febril, por la continua agitaci�n de su sistema

nervioso, la hab�an abatido y .debilitado en t�rminos de alar

mar � su familia. Los m�dicos que se consultaron entonces,

prescribieron ba�os de mar y Luisa decidi� el viaje � un pe

que�o puertecito de nuestras costas. Esta era la raz�n del

-viaje que la vemos emprender.
Maria, la criada, se habia sentado enfrente de su se�ora

:y aprovech�ndose de las continuas distracciones de esta, diri-
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jia con notable frecuencia su mirada al �pescante del coche,
donde el objeto de sus desvelos se hallaba bajo las formas
de un cochero mocieton y ordinario, que con su rostro tosta
do, bruscos ademanes, representaba, para Maria el tipo de la
belleza masculina. El cochero y la criada se hallaban ligados
por una pasi�n dominante en ambos: la. de adquirir dinero
y poner una esquina,. Esta pasi�n era el lazo que mas intima
mente ataba sus corazones y con frecuencia, en sus amoro

sos coloquios, figuraban los inventarios de los art�culos que
�mas espendio tendr�an en la deseada esquina, jur�ndose mu

tuamente � la par de un eterno amor, �l no perdonar los me

dios de esplotar honradamente � la ama � quien serv�an.
Tales eran los sentimientos que agitaban � los viajeros,

que nosotros abandonaremos para volver � Santiago.

III.

Tres j�venes se hallaban reunidos delante de una mesa

en uno de los mejores �cuartos del hotel de Francia, en la ca

lle del Estado. Eran las �cinco de la tarde y sobre la mesa se

ve�an sim�tricamente arregladas varias fuentes y numerosas

botellas de formas y colores variados. Los tres j�venes des

plegaron sus servilletas y atacaron la sopa con juvenil apeti
to, saboreando con igual ardor los primeros platos que un

criado les servia. Durante este -tiempo la �conversaci�n era

muy poco animada, rodando sobre generalidades de ning�n
"inter�s; pero poco � poco hiri�ronlos mos espansivos las fre

cuentes libaciones � �que mutuamente se convidaban, hasta

que uno de los j�venes despidi� al criado y cerr� tras �l la

puerta de la pieza.
�Luciano nos est� negando el verdadero motivo de su

-viaje, dijo volviendo � ocupar su asiento.
�{Y t� no conoces ese motivo? pregunt� Luciano.
�Como n�, .y Diego tambi�n debe conocerlo.
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Luciano pareci� repetir con la vista, al que el otro habia

llamado Diego, la pregunta que acababa de hacer.
�A lo �menos lo sospecho, dijo este, y no creo que ne

cesitando tomar ba�os de mar, como dices, dieses la prefe
rencia � un miserable puertean!�, sobre el de Valparaiso, que
abunda en comodidades y distracciones.

�Y t�, Pedro, {piensas lo mismo? dijo Luciano sonri�n-

dose, al otro joven.
�Yo pienso, dijo Pedro, que vas � seguir tu conquista

de la viuda y a�ado que tienes un gusto digno de elogio.
�Entonces, replic� Luciano, bebamos una copa � su sa

lud, �
�Y � sus amores, dijo Diego, llenando las tres copas,

que se alzaron un instante y volvieron vacias sobre la mesa.

�Ahora, dijo Pedro, es preciso que Luciano nos cuente

esos amores, para poder concluir estas botellas.
�Son como todos y no tienen nada de particular, res

pondi� Luciano: yo la amo: ella me ama. . .

�Vosotros os cas�is, termin� Diego . . .

�Ah ! ah ! esclam� Pedro, � se trata de matrimonio ?
�Ni mas ni menos, dijo Luciano.
�{Y ella tiene? pregunt� Pedro.
�Cien mil y pico de pesos, contest� Diego.
�De cuanto es el pico ?
�Cincuenta � sesenta mil, dijo Luciano.
-�Ven ac�, que te demos un abrazo, esclamaron � la-

vez los dos j�venes estrechando � Luciano.
�Amigos, dijo Luciano sacando su reloj, siento en el

alma tener que abandonarlos, pero debo ir � tomar �rde
nes � casa de la hermana de Luisa y hacer otras visitas-

despu�s.
�Antes de irte nos har�s una promesa, dijo Pedro.
�Con mucho gusto.
�Nos escribir�s inform�ndonos de aquel lugar para

nte � acompa�ar.
�Asi lo har�.
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Despidi�se de sus dos amigos y se diriji� � la casa ea

que dimos principio � nuestra narraci�n.
�Sabes, dijo Pedro, cuando se dej� de oir el ruido de

pasos de Luciano, que es para �l una fortuna loca la de ca

sarse con esa viudita. Fig�rate que ha derrochado ya lo
poco que le dej� su padre, que no trabaja ni trabajar�
nunca y que ademas se est� endeudando para satisfacer
las necesidades de lujo que ha contra�do. Luciano ha in
tentado rehacerse jugando; pero carece de esa destreza
que sirve para improvisar una fortuna en una noche y solo
ha conseguido hacer pasar � los bolsillos de otros mas

maestros que �l, los pocos reales que le restaban de su he

rencia, de manera que no le queda mas recurso que buscar
una mujer con plata y la ha encontrado.

Al mismo tiempo Luciano llegaba � la casa de Luisa y
era recibido por la se�ora que vimos en eompa�ia de esta
en la ma�ana del viaje.

�Ma�ana temprano me marcho, y vengo � pedir �r
denes de usted, dijo Luciano, ocupando la silla que la se

�ora le present�.
�Gracias, contest� esta, nada tengo que encargarle

sino mis recuerdos. Luisa debe hallarse perfectamente ins
talada : ocupa la mitad de una casa que pertenece � un

espa�ol, uno de los hombres mas notables del puerto, y
Luisa me ha escrito que la familia de este caballero, la
cuida y atiende con un cari�o que no halla como pagar.

Algunos instantes despu�s Luciano se despidi� de la

hermana de Luisa y fu� � continuar sus visitas de des

pedida.
Dos dias despu�s llegaba al puerto donde Luisa habia

ido � pasar la estaci�n de verano. El joven tuvo cuidado

de buscar primero un alojamiento, lo que con gran dificul

tad consigui� por fin, y despu�s de vestirse se present� �

la bella viuda en un traje elegant�simo de campo.

Luisa, al verlo entrar, no pudo reprimir un movimien

to de alegr�a que no pas� desapercibido � los ojos del que
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lo causaba. Sus mejillas, habitualmente p�lidas, se cu

brieron de un tinte rosado que aumentaba el brillo de sus

ojos y la mal reprimida felicidad que se dibuj� en su ros

tro. Luciano la salud� lleno de gracia y se sent� � su lado,
doblando entre sus manos, cubiertas por guantes recien
estrenados una fin�sima ca�a de la India.

�Ya v� usted que s� cumplir mis promesas, dijo lan

zando sobre Luisa una mirada de la mas amable fatuidad.
�Gracias, contest� ella conmovida, veo que usted sabe

cumplir sus promesas.
�Fig�rese usted lo que seria trat�ndose de un jura

mento.
��iSer� usted tan puntual?
�Es decir que lo cumplir�a aun � riesgo de mi vida.
�{En tan poco la estima vd?
�Seg�n la carta sobre que la juegue.
�Es que usted habr� ya hecho tantos juramentos,

dijo Luisa volviendo � la idea que desde su partida la
atormentaba.

�En todos casos eso no seria un mal, replic� Luciano,
pues tendr�a la garant�a de la pr�ctica en mi favor.

�Cabalmente es uno de los casos en que la pr�ctica
no es una garant�a.

��De que casos habla usted entonces? dijo Luciano.
�De.... en fin, de los que usted quiera,
�Vamos, � todo esto me hace usted aplazar el prop�

sito que traigo formado desde mi salida..
�{Cu�l?
�El de cobrar � mi vez la promesa que usted me hizo.
� � Yo una promesa ! No la recuerdo.
�{Tiene vd. el coraz�n tan olvidadizo como la me

moria, ?
��En punto � promesas?
�S�, y � impresiones tambi�n.
�Le confieso que no creo haber hecho promesa nin

guna, dijo Luisa, sin querer entrar directamente en el te-
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rreno � que Luciano quer�a llevar la conversaci�n, sin

embargo que lo deseaba con vehemencia.
�Yo la ayudar� entonces � recordar: usted me pro

meti� que si venia � verla, mirar�a mi viaje como una

prueba de amor.

� � No ! yo no he dicho tal cosa ! esclam� ella.
�{Se arrepiente usted de haberlo pensado? dijo Lu

ciano. Luisa sinti� su sangre agolparse en oleadas ardien
tes � sus mejillas.

��Usted se precia de adivino? contest� fijando en el

joven sus ojos llenos de amor.

�Los enamorados tienen segunda vista, dijo Luciano
retorciendo graciosamente su bast�n.

�Los enamorados puede ser ; pero usted . . .

�Acabo de andar cuarenta leguas solo por verla.
��Y c�mo ha pasado usted todos estos dias en San

tiago ?
�Mejor que aqu� porque me cre�a feliz.
�Y su desgracia {en qu� consiste ahora?
�En que van huyendo de mi las esperanzas.
�En eso me creo de una porf�a ejemplar.
�No lo demuestra usted ahora, porqu� desmaya tan

pronto.
�Si usted no me tiende la mano me faltar� ciertamen

te el valor.
Luisa se par� sin contestar y pasando � Luciano una

de sus manos, que el joven bes� con pasi�n, fu� � pararse
� una de las ventanas de la pieza que daba sobre un huer

to. El que se hubiera hallado junto � ella en ese momento

habr�a oido distintamente los latidos de su coraz�n.

En ese mismo instante una persona entr� en la pieza
donde tenia lugar aquella escena y pareci� turbada y sor

prendida al ver � Luciano, haciendo inmediatamente ade

man de retirarse.
�Adelina, dijo Luisa, d�jeme presentarla �� un amigo

de Santiago, el se�or don Luciano Aguilar.
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La persona � quien se dirij�eron estas palabras, sa

lud� al joven bajando la vista y se sent� despu�s al lado

de Luisa, que habia vuelto al sof�.
�Es preciso que le diga, a�adi� Luisa diriji�ndose al

joven y tomando la mano de Adelina, que esta se�orita

tiene por mi las atenciones y cari�o de una hermana.
�En esto no hago mas que dejarme llevar de mis

simpat�as, dijo Adelina mir�ndola cari�osamente.

La conversaci�n dur� solo algunos instantes, al cabo

de los cuales Adelina se retir� :

�La tarde est� lind�sima, dijo Luisa �quiere usted

que vayamos � dar un paseo?
Luciano la. ofreci� el brazo, y salieron de la casa con

direcci�n � la plaza.

IV.

Aqu� dejaremos hablar � uno de los personajes de esta

historia para ver desarrollarse los acontecimientos que
fueron sucediendo en ella.

' ' Querido Pedro :

"Al cumplir con la promesa que te hice de escribirte.

principiar� por declarar, ante todo, que no es el fastidio lo

que me obliga � ser tan puntual contigo. Me divierto mu

ch�simo, por el contrario, y principio � creer que hasta aho

ra he perdido el tiempo corriendo tras enga�osos placeres
en las grandes ciudades, cuando me encuentro con tan

pronunciadas tendencias hacia la paz inefable de los cam

pos. Mis gustos principian tambi�n � participar de la mo

destia de mis aspiraciones, pues empiezo � desde�ar el

sup�rfluo adorno de los guantes y anudo mi corbata con

un sublime desprecio, que te servir�a de provechosa edifica

ci�n: voy � contarte el secreto de tan r�pida metamorfosis.
"Ya sabes qu� amor me trajo � estas playas, como m<t
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ha llevado siempre en todas direcciones. Encontr� � mi

Luisa un poco mas p�lida; pero siempre con los ojos ba
�ados en esa humedad que solo la pasi�n sabe prestar �
la pupila : su aire sentimental no dej� de conmoverme y
halagar mi orgullo � la vez; pues t� sabes que todo hom
bre lleva en su pecho un grano � lo menos de crueldad
con que Ner�n, Cal�gula y tantos otros ilustres malvados
se distinguieron en la antigua se�ora del mundo : � todos
nos complace el sentimiento que nuestro amor puede arro

jar en el coraz�n de una mujer. Al sentarme � su lado

emprend� mi ataque y el �xito fu� igual al de C�sar: vine,
vi y venc�. Ha sido una conquista digna del siglo de lor?

tel�grafos y vapores.
'En la tarde fuimos con Luisa � pasearnos por la pla

ya. All� nos juramos un eterno amor al ruido de las olas

-que llegaban palpitantes � humedecer la arena que pis�
bamos. Los �ltimos rayos del sol poniente arrojaban, so

bre el dulce rostro de Luisa, sus rosados tintes, animando
la p�lida melancol�a de sus mejillas p�lidas y delicadas.

Algunos cabellos de su frente flotaban � impulso de las

brisas marinas, y sus ojos que retrataban un amor tan in

menso como el oc�ano que oia nuestros juramentos, me

dec�an las ardientes protestas que sus tr�mulos labios no

-acertaban � pronunciar. As�, con las manos castamente

entrelazadas como se v� en algunos grabados dte Pablo y

Virginia : con los corazones palpitando bajo la mano

abrasadora oor el mismo sentimiento : con las miradas per
didas en el amor infinito al que rend�amos tan elocuente

culto, pasamos sentados sobre una roca, respondiendo �

mil adoraciones no pronunciadas por la boca pero senti

das por el coraz�n, � ese tumulto de jenerosos y elevados

sentimientos que el amor arroja en el alma que avasalla.

En ese momento lo olvid� todo, hasta mis deudas, que

ojal� mis acreedores lo olvidaran como yo, pero estoy se

guro cpre los picaros no comprenden el amor. Aquella
escena, me hizo comprender en un instante lo que juzgaba
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desatinados sue�os de los poetas y si hubiese tenido mi

cartera, me habr�a puesto � perseguir consonantes, para

espresar mis ideas, con una unci�n de las mas divertidas.

Ahora mismo,, tal es el imperio de mis nuevas impresiones,
siento bullir en mi mente una infinidad de composiciones
de todos los metros imaginables que bailan en un encendi

do cerebro como los ni�os � quienes llaman para darles

dulces; pero al querer estamparlos por su orden en este

papel, antes que hagan estallar mi cabeza, oigo tu voz con

el �nfasis sentencioso de Mentor que dice: "�Oh, Luciano,
hijo del viejo Aguilar, en nuestra �poca, el tiempo debe

aprovecharse y lo pierde indudablemente el que se entre

ga � producir versos, especie que no tiene espendio ningu
no en la Rep�blica." Y yo d�cil � tu voz, me despido de

t� para volver � mis amores, lo que bien pensado, puede
aprovecharme mejor.�Luciano ' '.

' ' Querido Pedro :

Ayer, en medio del romanticisimo que me animaba, ol

vid� decirte que mi primera y victoriosa declaraci�n fu�

interrumpida por una ni�a de 18 � 20 a�os, en la qne no

pude fijarme con tranquilidad, porque me hallaba en el

caso de un autor � quien vienen � pedir plata para man

dar � la plaza, cuando se halla � punto de pescar en el

oc�ano de la imaginaci�n, una frase que le falta para re

dondear su periodo. Yo, en mi calidad de enamorado, que

r�a redondear mi declaraci�n. Mas en la noche, despu�s
de nuestro paseo � la plaza, pude con mas calma exami
nar � Adelina y admirar la riqueza de su privilegiada
organizaci�n. Ella forma con Luisa el mas perfecto con

traste; todo lo que en esta es languidez, debilidad y me

lancol�a, es en Adelina vigor, pasi�n y. viveza, Fig�rate
una ni�a de veinte a�os, fresca, rosada y divinamente
hecha. La blancura estremada, de su cutis solo puede com

pararse con la de ciertos m�rmoles despu�s de pulidos por
alg�n artista maestro. Sus ojos son grandes, negros como
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esta tinta, y brillantes como el azabache: cada una de sus

miradas habla imperiosamente de amor, al trav�s de sus

pesta�as crespas y tupidas y bajo las cejas mas ideal-esr

que pueden terminar una frente lind�sima, terza y peque
�a, rodeada de una indecible profusi�n de cabellos color-
�bano. {Has visto las bocas de ciertas v�rgenes andaluzas

que har�an inventar el beso si se ignorase esta elocuente

espresion del amor? Esa es la boca de Adelina; boca bur

lona, h�meda siempre, que r�e sin contraerse, mostrando
dos hileras de dientes de una pleque�ez y trasparencia
exageradas y que parece dotada del mismo don casi esclu-
sivo de los ojos para retratar las impresiones del alma.
Adelina es tan alta como Luisa y hay en todo su cuerpo
un poder de fascinaci�n irresistible, pues tiene la gracia
vaporosa que halamos en la mujer durante los primeros
a�os de la adolescencia, junto con la arrogante majestad
que infunde timidez y desesperaci�n al mismo tiempo. AI
contemplarla me puse � pensar en los caprichos del desti
no que hace nacer y vejetar en un oscuro rinc�n � una

mujer que presentada en nuestros salones, la adorar�an de

rodillas, mientras qne aqui los r�sticos campesinos pasan
sin comprenderla y sin imaginarse que lleva el cetro mas

poderoso de la tierra : el de la belleza.
Bien pensar�s que una idea ocup� con la velocidad del

rel�mpago, mi coraz�n y mi esp�ritu al mismo tiempo :

�hacerme amar por ella! Mi fatuidad de libertino y hom

bre � la moda me abandon� como por encanto y me puse
� mirarla con la timidez propia de un colegial que se ha

enamorado de alguna prima bonita, Muchas veces me has

oido que para mi el lujo y adornos con que una mujer se

engalana var�an tanto como su belleza; pues bien, me en

ga�aba b�rbaramente; el vestido de percal de Adelina

arrull� con amor mis mas exageradas fantas�as, y me en

contr� rid�culo recordando mis juramentos de la v�spera,
hechos � Luisa, � la caida del Sol y al comp�s de las olas

del mar. Toda esa poes�a me dio deseos de compadecerme
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y hall� pretenciosos los brillantes y perfumados encajes,

poni�ndome � adorar los sencillos atav�os de aquella bel

dad campestre. {Comprendes la tiran�a de estos nuevos

sentimientos, para que hayan llegado � trasformarme de

este modo? Por mi parte, y habiendo dudado de tantas

cosas en mi vida, me siento con fuerzas para creer en todo

y me esplico como la cosa mas sencilla los suicidios por

amor.

Esta, perla de aldea est� engastada en una familia de

costumbres patriarcales, que me infunde horror por mis

pasados desarreglos. El padre es un viejo espa�ol, de esos

cine comprenden el honor castellano � la manera del Silva

de Hernani; se me figura que nunca ha tenido una deuda,
ni ha comprendido esa existencia en la que se ponen trein

ta onzas sobre una, carta y se arroja como � un insolente

al cobrador de la. sastrer�a. La madre es chilena, sin nin

guna cultura, y reza el rosario � la oraci�n eon las criadas

de la casa.

En la noche vino Adelina � las piezas que ocupa Luisa
en la. casa. Lleg� acompa�ada por sus padres y un tercer

personaje que tiene oficialmente el t�tulo de novio de Ade
lina. Este mozo se llama Jos� Dolores, y lleva con una

candidez digna de fotografiarse una cabeza de inocente sobre
los hombros de un cargador. Parece que en aquella noche
se habia puesto su levita de los Domingos, que recuerda
las que usaban nuestros abuelos y debe ser la obra maes

tra del sastre de este lugair. Te confieso que al verlo as�
con una corbata roja, que habr�a envidiado un toreador

espa�ol, sent� por �l una compasi�n sin l�mites. Sus zapa
tos me hicieron casi venir las l�grimas � los ojos, y estre

ch� su mano con esfuerzo de cari�o para recompensarle
por su fealdad.

Durante la conversaci�n mis ojos no podian apartarse
de'Adelina y � veces not� en Luisa una inquietud mal di
simulada. Un rasgo de ella, eminentemente femenino,, me

cercior� de la verdad de mi observaci�n. Luisa desplegaba
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una gracia en todas sus palabras que acusaba los esfuerzos
de su esp�ritu y hacian abrir la boca al novio de Adelina.
Luego, como satisfecha de mostrarme su superioridad in

telectual, cambi� de conversaci�n y diriji�ndose � la linda.
novia : ' ; t\

�Adelina, la dijo, �por que no toca usted algo? �
Luciano le gusta much�simo la m�sica.

Adelina baj� la vista ruboriz�ndose.
�Ah! eselain� Luisa, se me habia olvidado que usted

no toca.

Y sent�ndose al piano ejecut� una pieza con admira
ble maestr�a.

� � Eso si que es lindo ! esclam� don Jos� Dolores, el

novio ele Adelina, en un rapto de entusiasmo de los mas

ingenuos.
Al cabo de alg�n rato nos retiramos 'todos y heme

acpi� escribi�ndote �, las dos de la ma�ana. Si me preguntas
si estoy contento, te dir� que lo ignoro : el rostro angelical
de Adelina y el novio con su incomparable levita se me

aparecen en todas partes.
Si ves � alguno de mis acreedores, para lo cual te bas

tar� ciarte un paseo por las calles, dales un recuerdo en

mi nombre. Francamente, ahora, no concibo como pude ha
ber derrochado tanto dinero, cuando aqu� vivir�a con cin
cuenta pesos al mes. Tu afect�simo�Luciano".

"Querido Pedro :

Es verdad que he dejado pasar ocho dias sin escri
birte. Esta vida de campo, que me ha dado en diez � doce
dias mas emociones que la de un a�o en Santiago, absorbe
de tal modo mi tiempo que en la noche, cuando me hallo
solo, me queda, apenas la libertad de darme cuenta de lo

�que en el dia he sentido.
Al dia. siguiente de mi �ltima carta, Luisa parecia do

minada por una tristeza invencible. Sus ideas tomaban un

giro melanc�lico del que tuve gran trabajo para desviar-
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las. En la tarde hicimos nuestro acostumbrado paseo � la

playa y alli anduvimos silenciosos mas de media hora.

�{Recuerda usted los juramentos que me hizo aqui,.
Luciano? me dijo cuando llegamos � la roca en donde me

habia jurado un amor eterno.

Te confieso, Pedro amigo, que el tono sentido eon que-

aquellas palabras fueron pronunciadas, reson� dolorosa-

mente en el fondo de mi pecho, despertando mi candor y

buena f� de ni�o, adormecidos despu�s en mis amorosas'

correr�as. Los ojos de Luisa indicaban tan profundo te

mor, el timbre de su voz habia vibrado en mis o�dos con

tan triste melod�a y la palidez de sus' mejillas retrataban

un sufrimiento tan intenso, que al instante cruz� por mi

cerebro una idea jenerosa y jur� en mi interior consa

grarme para siempre � la felicidad de aquella mujer.
��Si los recuerdo, me pregunta usted? ie dije; vea

usted, Luisa, mi vida hasta ahora ha corrido entre place
res f�ciles y usted ha tenido el poder de hacerme apreciar
lo que la pureza vale en el amor. �Puedo echar al olvido
esas promesas, cuando en usted he cifrado la esperanza de

una vida sin remordimientos ni ajitaciones?
Te aseguro que en aquel instante era tan sincero como

en mi primera confesi�n, con mas el arrepentimiento de-

mis faltas, como me arrepent�a al lado del confesor de

haber robado los dulces que mi pobre madre guardaba en

mi antiguo aparador que servia en mi casa de despensa.
Sin duda el diablo vino � re�rse de la seriedad de mis

palabras, porque no pude impedir que en medio de mi
unci�n tomase forma la idea que la fortuna de Luisa me

sacaria del abismo de mis deudas. �Ya ves que soy espan
tosamente franco ! yo arroj� de mi esa maldita idea con

horror y apoy� castamente mis labios sobre la mano de

Luisa, que parecia renacer � esa nueva felicidad. Cierto-

que el hombre es un ser estra�o, Pedro. En ese momento

habr�a querido tener pronto un carruaje y arrancar de

aquel lugar con Luisa, para no turbar la cahna que me-
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infundi� su calorosa alegr�a. En la soledad, en medio de
la naturaleza, cuya solemne majestad hace tan grandioso
marco al amor, una mujer que ama parece revestida de
una poesia que es imposible sospechar en un sal�n, donde
es preciso apagar la voz para no ser oido, y disimular
hasta la alegr�a de los ojos para no ser adivinado por los

importunos curiosos. Asi se me presentaba Luisa en esa

tarde; eran mas dulces al aire libre sus palabras, porque
el eco las repet�a en mi coraz�n y las brisas las balancea
ban en mis oidos, envueltas en los perfumes que habian
reeojido en los vecinos bosques.

Volvimos � la casa alegres y risue�os, tomando las
flores silvestres que encontr�bamos de paso y admirando
la majestuosa armon�a de la naturaleza. Al cabo de cortos

instantes que nos hall�bamos en la pieza que Luisa habia

destinado para sal�n, los hu�spedes de la casa vinieron
como en la noche anterior: Adelina con un vestido blanco
rmi-1 veces mas bella que la noche precedente; el novio con

su elegancia dominical, y los padres de Adelina revestidos
de su bondadosa seriedad. � Ah Pedro, si oyes decir que
me he dado un pistoletazo, compad�ceme de coraz�n por

que habr� sufrido mucho ! Esa muchacha del campo, sin

atav�os ni cultura, tiene sin embargo un estra�o poder de

fascinaci�n que arrastra el alma � sus pies ! Mientras Lui

sa conversaba con su madre, nuestras miradas se encon

traron un instante y en ese instante solo, mi coraz�n

blasfem� del destino y se entreg� de nuevo al placer
ardiente de desear su amor. Adi�s mis juramentos y mi;

virtuosos prop�sitos: ellos huyeron espantados del violento

rayo que atraves� mi pecho. Imposible me seria describirte

la mirada de Adelina. �Habia pensado en m�? Ella me lo

dijo con los ojos y me dijo tambi�n que un amor misterio

so, arrancado, por decirlo as�, � los designios de la Pro

videncia; un amor para el cual era preciso romper anti

guos lazos y basarlo sobre las l�grimas de seres respetados
y queridos: que burlar�a muchas esperanzas pisote�ndolo
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todo; un amor nacido en un instante, y capaz de devorar
dos existencias, debia. tener algo de muy desconocido,
que comprender�a en cada suspiro las delirantes alegr�as
de cien a�os de felicidad. En esa mirada fugaz, d�jome
tambi�n ese yo te amo en el que el hombre no puede pensar
sin estremecerse al entrar � la vida, y que har�a morir �

un viejo de apoplej�a fulminante, porque reasumir�a en uno-

solo todos los placeres desvanecidos entre las brumas de

lejanos recuerdos. Estoy seguro que me compadeces, {no
es verdad? Mi posici�n, me confesar�s � lo menos, es es

trena y terrible. En medio de mis calaveradas me he cre�

do siempre un hombre leal, y ahora que por primera vez

he hecho con sinceridad un juramento, me veo reducido
� la triste necesidad de despreciarme � m� mismo. Te fi

guras bien, mi situaci�n, disimulando mis miradas, desean
do que Luisa me arrojase al rostro mi perfidia y buscando-
� hurtadillas los ojos de Adelina ! T� que has leido � Dan

te, me dir�s si ha puesto este suplicio entre los que le su-

jiri� su primera inspiraci�n. Por mi parte creo que el t�

fuerte que he tomado en estas noches produce una irrita
ci�n nerviosa en mi cerebro.

Luciano".
' ' Querido Pedro :

Bien sabes que no soy capaz de luchar � brazo partido
con el deber por rechazar un deseo. Siempre, despu�s de
los frecuentes desarreglos de mi vida, he admirado la su

blime virtud de los cenobitas y cartujos y pedido al cielo
esa. magn�nima energ�a de los que dominan heroicamente
sus pasiones ; y siempre tambi�n, una dulce mirada de mu

jer, el ruido seco del oro sobre el pa�o verde de una mesa
de juego, � el di�fano color de una botella por sus a�os
venerable, han echado por tierra mis prop�sitos; lanz�ndo
me de nuevo en el ardiente torbellino de mis pasiones
mundanales. A veces, en esos juicios severos � que la con

ciencia nos somete he querido hallar el paliativo de mi*
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debilidades, atribuy�ndolas �nicamente � faltas de mi
organizaci�n f�sica, mas poderosa que mis atributos m�

rcales, as� como otros tienen la dicha de haber nacido con una

voluntad superior � sus tendencias y un coraz�n en el que
solo resuenan con armon�a los sentimientos de una inta
chable pureza. Pero sobre pecar este argumento por su

base anticristiana, conozco que me conducir�a � la absolu
ci�n de las mas monstruosas aberraciones del esp�ritu, y
me inclino humildemente con la esperanza que la marcha d�
los a�os me traer� alg�n dia esa paz del coraz�n, por la
cual siento � veces tan espont�neas veleidades. Entre

tanto, mi d�bil esquife voga � merced de las olas dejr-mdo
cada dia mas distantes las playas de mi infancia, desd�
las cuales, lo veo ahora, deb� tomar un rumbo que me con

dujese � mas pac�ficas regiones que las que voy recorriendo
entre la alegr�a y el desconsuelo ; pero siempre en medio-
de la agitaci�n y las tormentas.

Cuanto te digo y mucho mas que omito en favor de tu

paciencia, asalta mi esp�ritu al referirte las escenas en que-

soy uno de los actores principales. En la noche segunda
que vi � Adelina, y despu�s de mi �ltima carta, hice � la

faz de las paredes de mi cuarto la firme resoluci�n de aban
donar mis proyectos sobre Luisa, de lo que tanto como yo
sufrir�n mis acreedores, y de entregarme enteramente �

mi destino, ya que la imagen de esa bell�sima criatura no

quiere apartarse de m� ni dejarme los juiciosos proyectos-
que me trajeron � este lugar. Voy como el jugador que

apunta su �ltimo dinero y no me siento con voluntad

para entrar en las mezquinas intrigas de un disimulo sin.

delicadeza. Eecordar�s que las leyendas nos refieren cier

tos rasgos de honradez, por los que los mas c�lebres ban

didos se se�alaban. Asi soy yo, que he merodeado sin res

peto en el campo de Venus y no quiero enga�ar ahora �

la que me ha hecho due�o de su destino ; ya ves que anu

conservo el pundonor de mis calaveradas y puedo con el

tiempo dar una vuelta edificante como la que dio San
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Agust�n, si Dios aloja en mi mollera el ingenio que puso
� en la de ese esclarecido var�n.

Resuelto de ese modo � marchar directamente hacia
el coraz�n de Adelina, esper� al dia siguiente la hora en

que Luisa v� � darse su ba�o para llegar � la casa. Fuese
^casualidad � lo que quiera, Adelina sali� al patio cuando

_yo entraba, y sus ojos cambiaron con los m�os una mirada

parecida � la que en carta anterior te describ�.
�Luisa ha ido � ba�arse, me dijo, viendo que me habia

-quedado inm�vil en medio del patio.
�Ya lo sabia, la dije, y vengo solo � verla � usted.

Adelina se puso encarnada y se apoy� al umbral de.
una puerta con el �ndice de su mano derecha. A la luz del
d�a su belleza adquiere su verdadera y resplandeciente
majestad. La atm�sfera h�meda en que parecen nadar sus

negras pupilas es mas di�fana y brillante � los rayos del

'Sol; sus labios son mas rojos y elocuentes, y la claridad
se juega mejor sobre sus cabellos, produciendo deliciosos

reflejos en su negra superficie. Si la suerte me hubiera
hecho encontrar � esta ni�a desde mis primeros pasos en

"la vida del mundo, yo habr�a sido uno de los hombres mas

ejemplares por la juiciosa rectitud de mi conducta, mien
tras que ahora, consagr�ndola mi amor, soy por lo menos

una especie de Lovelace de aldea eon resabios de tunante,
pues emprendo la obra de arrebatarla casi del altar de las

-manos del novio, que guarda acaso para ese dia una levita

parecida � la que le conoces.

Como te dije, Adelina se turb� con la osad�a de mi res

puesta y antes que hubiese articulado una sola palabra,
Tne dirig� hacia la puerta en donde se hallaba apoyada,

�{No admite usted mi visita? la pregunt� cuando
estuve mas pr�ximo � ella.

�Como n�, venga � sentarse, me contest� sonri�ndose
y mostr�ndome con el ademan el interior de la pieza.

Entr� sin hac�rmelo repetir, y ella me ofreci� un asien
do y tom� otro que hab�a al frente.
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La profunda inteligencia de sus miradas y esa espre
sion indefinible que anima el rostro de una mujer cuando
late su coraz�n � influjo de un sentimiento grande, me

hicieron abandonar los caminos escusados de la galanter�a
y espresarme con la brusca franqueza que pocas mujeres
perdonan.

�Se�orita, la dije, {comprende usted el paso que doy?
Si he leido bien en sus ojos, usted me ha comprendido.
Con una sola palabra puede usted aceptar � rechazar ini
amor. �Debo irme � permite usted que me quede?

��Ay por Dios, mi mam�! esclam� ella en voz baja
Un instante despu�s entr� la madre, y me recibi� con

una cordialidad capaz de ablandar un coraz�n menos em

pedernido que el mi�. Bien te figurar�s que al estrechar su

mano habr�a querido darla un impulso capaz de transpor
tarla al trav�s de les aires, al lugar mas apartado del

globo ; pero supe moderarme y convers� con animaci�n

�cerca de un cuarto d? hora, encontrando un cumplido elo

gio para todo lo que pertenec�a al puerto en el cual la se

�ora ha nacido y al que profesa el amor del provinciano
por su pueblo, culto tan intolerante como las pasiones po

l�ticas que peri�dicamente nos dividen. La se�ora pareci�
prendid�sima de mi amabilidad y se despidi� ofreci�ndo

me la casa, oferta que apoy� Adelina con una mirada irre

sistible. Ya ves que mi suerte est� decidida y que no puedo
retroceder.

Al dia siguiente quise repetir mi visita, pero el padre
de Adelina y su novio se encontraban all� lo que me hizo

pensar que ellos tal vez han sospechado mi intento, idea
en la que al otro dia me confirm� por haberse hallado nue

vamente ambos en la casa � la misma hora. Esta obstina
ci�n me oblig� naturalmente � cambiar de plan de ataque
y me val� del sistema epistolar, arma que en la guerra

amorosa debe ser tan vieja como la flecha � el sable en

las lides de los pueblos. Para trasmitir mis cartas � Ade

lina me he valido de un perill�n consumado que sirve de
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cochero � Luisa y que tiene mas amor al dinero que todos

los avaros inventados hasta la fecha incluso el de Moliere;
creo in�til darte una muestra de mi estilo amatorio y me

contentar� con decirte que tengo ya en mi poder una con

testaci�n de Adelina, la que revela que su inteligencia y

su coraz�n valen tanto como su belleza. Te aseguro que-

tiene palabras cari�osas que solo una mujer puede inven

tar y que su carta abunda en una pasi�n franca y poderosa
digna de la rica organizaci�n que el cielo hab�a dado ; :

cuando pienso que este tesoro iba � ser empa�ado con las-

toscas caricias de un don Jos� Dolores, que para, compren
derla tendr�a necesidad de nacer de nuevo, prolijamente
aumentado y correjido, te aseguro que me he rehabilitado

� mis propios ojos, crey�ndome el instrumento del destino,,
que se sirve de mi para sacar la perla del lodazal y mos

trarla alg�n dia, � los ojos admirados de los que sabr�n.

apreciar su valor reverenciando su belleza, y su gracia ini

mitable. Esta mujer, Pedro, tiene la presiencia del mundo,.
de su elegancia y su brillo y se siente atra�da hacia, �l por un

impulso irresistible. La analog�a entre sus gustos y los m�os

es sorprendente, y creo, Dios me perdone, que sida dejasen
ir sola � Santiago, contraer�a en un mes. mas deudas que--

las que yo he tenido el talento de crearme en un a�o. Eu

fin, .Adelina halaga mis gustos en todos sentidos y la mas-

sincera prueba que puedo darte de mi amor por ella, es

qne querr�a ser su marido ahora mismo. �Mide, si puedes,.
la profundidad y desinter�s de ese amor! partiendo de la

base que Adelina es mas pobre que- yo !

Esta ma�ana me paseaba por una calle de �rboles �.

inmediaciones del puerto. Caminaba absorto en mis me

ditaciones, buscando el modo de tener una entrevista con

Adelina, cuando fui llamado por una voz y divis� � pocos.

pasos de distancia � don. Jos� Dolores, parecia deseoso de.

decirme algo, mas no hallaba visiblemente como empezar
la conversaci�n.

��Todav�a est� usted despacio por ac�? pregunt�-
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me por fin, despu�s de ver que yo nada le decia.

��No s�, le dije, tal vez me vaya ma�ana � dentro de
un mes.

El pareci� algo desconcertado con mi respuesta y vol
vi� � caer en las mismas dificultades eon que habia trope
zado al principio.

�{Sabe, me dijo, que desear�a pedirle un consejo?
��A mi! Es usted muy bondadoso.
�Usted sabe que debo casarme con Adelina.
�Le felicito � usted sinceramente.
�Pero yo querr�a estar seguro de su amor.

�Puesto que usted piensa casarse con ella....
�S�, pero no estoy seguro, y esta idea me hace muy

desgraciado.
�Entonces no se case usted.
�Es que la quiero mas que � mi vida.
�Pues entonces, preg�nteselo usted � ella y es el

modo mas sencillo de salir de la duda.
�No lo crea, las mujeres poco dicen la verdad.
�� Ah ! { C�mo saberlo entonces ?
�Vea, yo me contentar�a con saber que ella no ama

� otro.
�Su modestia de usted es digna de todo elogio.
�Porque no amando � otro, continu� �l, me quedar�a

la esperanza de hacerme amar despu�s de casados.
�Tambi�n es cierto.
�Pero s� ella estuviese ya enamorada....
��Ese seria un escollo grave.
�Sobre todo si el hombre � quien ella ama, fuese de

esos que se burlan de las pobres muchachas inocentes.
�En ese caso no solo seria un escollo sino que tam

bi�n una desgracia.
�{Y qu� le parece � usted?
��Qu� cosa?
�{Estar� enamorada?

��De usted?
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�No, de otro.

��De qui�n?
��De qui�n? de usted, por ejemplo.
�Me honra usted sobremanera.

�Tendr�a usted bastante franqueza para dec�rmelo.

�Nunca tanta como usted para pregunt�rmelo.
�No se ofenda usted : le aseguro que mi pregunta tie

ne el �nico objeto de aclarar una duda que me esta ator

mentando hace tres dias.

�Vea usted don Jos� Dolores, le dije impaciente ya

con sus preguntas y sus quejas, si yo tuviese la dicha de

ser amado por Adelina me guardar�a bien de dec�rselo a

usted y no concedo � nadie el derecho de venir � sondear

mis intenciones; con que, si le parece, hablemos de

otra cosa.

Algunos ir.stantes despu�s el novio se despidi� de mi,

dej�ndome ya con la certidumbre de que nuestro amor era

si no descubierto, � lo menos sospechado por la familia de

Adelina.
A la vuelta de mi paseo entr� � las habitaciones de

Luisa. A primera vista conoc� que habia llorado, no obstan

te el esfuerzo que ella hizo para recibirme risue�a. En ese

instante tuve un remordimiento bien sincero y hubiera

querido echarme � sus pies, confes�ndola mi conducta y

pidi�ndola perd�n por mi deslealtad: pero t� sabes que

en estos casos no hay hombre que no transija eon su con

ciencia prefiriendo sentir su propia humillaci�n en silencio

antes que ceder � la nobleza de un sentimiento y tener

que avergonzarse ante otra persona de una falta. Podemos

ser mil veces juguete del orgullo, mas bien que obedecer

un instante � la invencible nobleza, del coraz�n, que pro

testa sin embargo en el fondo del pecho contra esa debili

dad de nuestro esp�ritu.
Al sentarme habia recobrado mi habitual serenidad

de modo que pude soportar con suficiente aplomo la pro

funda mirada que Luisa fij� resueltamente sobre mi; no
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sin haber hecho antes con mi conciencia lo que se har�a
con un perro importuno que no quiere obedecer la voz

del amo.

Lo principal, casi, era principiar la conversaci�n. Nos

hall�bamos en ese instante solemne de la vida, tan com�n

en las relaciones sociales, en que los reproches y el remordi
miento parecen vibrar en el aire antes que se haya roto

el silencio: que serpentean unidos por las molduras del

techo, en los �ngulos de las puertas, en los muebles inm�

viles y en todas partes donde el pensamiento,, que busca tur

bado una idea, obliga � dirijirse � los inciertos ojos.
�Es asombrosa, la dije aferr�ndome de la primera

idea que se me ocurri�, lo que ha ganado usted con su

viaje.
�{Como lo entiende usted? �en salud � en espe

riencia ?
�Esta contestaci�n fu� dicha en un tono acre y ner

vioso que revelaba la lucha de su alma.
�No s� si en esperiencia, contest�; pero visiblemente

en salud.
�Talvez he ganado tanto en lo uno como en lo otro,

dijo ella, insistiendo �en llevarme al terreno de las esplica
ciones.

�{Qu� sabe de nuevo? la pregunt� viendo que era

imposible evitar el combate.
�Ah, no s� precisamente en que consiste mi esperien

cia : pero siento que me hallo con mas fuerza para sufrir

un pesar que la que yo misma me supon�a.
��Por que piensa usted en pesares cuando es joven y

el mundo la ofrece tantas felicidades?
�Empiezo � mirarlo como un sue�o y le aseguro que

prefiero la realidad � la duda : puedo luchar con energia
contra una desgracia: pero no tengo fuerzas delante de
una incertidumbre.

Al decir esto Luisa no era la mujer l�nguida y sensi

ble que te he pintado; habia en su acento una energia con-
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centrada y la espresion melanc�lica de sus bellos ojos, era

desmentida por la animaci�n de todo su semblante, que pa

recia iluminado por una audacia varonil. Esta escena se hacia

soberanamente embarazosa y yo me sentia colocado en muy

falsa posici�n. Adelina vino � librarme de aquella tortura

que me habr�a obligado � un rompimiento desagradable. En

tr� en ese instante y cuando yo esperaba ver en el rostro de

Luisa pintarse el encono de la mujer ultrajada, la vi con

-asombro estrechar con cari�o � Adelina entre sus brazos y

sentarla � su lado con tan natural afabilidad, que casi sent�a

desvanecerse mis temores y atribu� las palabras de Luisa �

un momento de mal humor, cuya causa no trat� de espli-
carme.

He aqu� lo ocurrido durante los dias que he dejado de

escribirte; t� har�s sobre ello los comentarios que te agra

den guard�ndome por supuesto reserva sobre todo, en gra

cia de la completa sinceridad con que te confieso mis pensa

mientos.
Luciano".

V.

Mientras tenia lugar la conversaci�n entre el novio de

Adelina y Luciano, que este refiere en la carta que termina

el anterior cap�tulo, otra no- menos interesante para la in

teligencia de esta historia tenia lugar entre Luisa y su ca

marera.

Luisa se hallaba sola e-n el cuarto que servia de dorm�

torio. Su rostro estaba mas p�lido que de costumbre y la

profunda melancol�a de su mirada revelaba que la. joven era

v�ctima de uno de los frecuentes combates que el amor y los

celos libran en el pecho de casi todos los enamorados. Ella

con efecto, habia sufrido en aquel poco tiempo las terribles

ajitaciones � cpte esa clase de luchas condenan � las oigan i-
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naciones sensibles. Cada uno de sus paseos con Luciano la

traia de nuevo una dicha que en las otras horas del dia creia
haber perdido para siempre : el apasionado acento del joven,
que en aquellos momentos porfiaba por vencer su amor por

Adelina, � fuerza de solemnes protestas; el poder creciente

de su amor por Luciano que la volv�a � la f� que acababa de

perder; la alegr�a de haberse equivocado y sus nuevos temo

res despu�s cuando sorprend�a las miradas que Adelina y
Luciano cambiaban furtivamente; todo esto manten�a su es-

esp�ritu y su coraz�n en un constante vaiv�n, que asi tenia
sus horas de creencia y de sublime entusiasmo como eran de

angustia y desaliento las que tras aquellas se presentaban.
Luisa se encontraba, como dijimos, en uno de sus mo

mentos de -mas amarga melancol�a y acababa de sentarse

ante el tocador cuando se divis� en la puerta la fresca y ri

sue�a cara de Mar�a que habia estado observando � su ama

al trav�s de las hendiduras de la puerta.
�{Quiere su merced que la peine? dijo avanzando ha

cia Luisa que ni siquiera habia vuelto los ojos � la puerta.
�Bueno, dijo esta, dejando caer sobre sus faldas sus

manos finas y transparentes: de esas manos de mujer que

por la finura del cutis parece que jam�s reciben el contacto

del aire.

Maria principi� su operaci�n soltando sobre la espalda
de su ama dos gruesas, largas y sedosas trenzas que espar
cieron sus lucientes cadejos formando un espeso y perfuma
do velo. Y durante algunos minutos ambas permanecieron
en silencio : Lusia esperando algunas palabras de la locuaci

dad de su camarera � la que estaba acostumbrada, y esta

sin querer hablar hasta que su se�ora le hubiese dirigido la

palabra. Por fin Mar�a se decidi� � romper el silencio al ver

que su ama parecia decidida � no interrumpirle.
�Ya parece que clon Luciano, dijo observando en el

espejo la impresi�n que sus palabras producir�an sobre

Luisa, tiene mucha amistad con los de la casa.

��{ Si ? dijo Luisa poni�ndose ligeramente encarnada.
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�C�mo lo sabes t�!
�Porque en dias pasados le he visto entrar de visita.
�{A cpi� hora?
�Cuando su merced sale � ba�arse-

Luisa sinti� un hielo mortal discurrir por sus venas r

todas sus dudas, sus temores mil veces desvanecidos, conver-
_

ti�nse en realidad por aquellas palabras.
��Como puedes t� saberlo, cuando vas siempre al ba

�o conmigo? pregunt� tratando de dominar su emoci�n.
�No le he visto yo, pero le ha visto el cochero de su

merced.
�Luisa vacil� algunos instantes, porque sent�a repug

nancia de entrar con su criada en semejantes esplicacio
nes: pero el golpe habia dado en el coraz�n y el callarse era

ya superior � sus fuerzas.
�Es muy natural que vaya � verlos, dijo con aparen

te tranquilidad, son tan buenos y cari�osos !
�Y do�a Adelina le recibe tan contenta.
� { Quien te ha dicho eso ?
�El cochero de su merced que lo ha visto.
�{Luciano v� alli todos los dias?
�Ahora no : hace cuatro dias que no v�.
Estas palabras volvieron un tanto la tranquilidad al aj�-

tado coraz�n de Luisa, pues ella vio en la suspensi�n de las

visitas de Luciano un arrepentimiento en favor de su amor

por ella.
� Y por qu� no v�? pregunt�.
�Porque el padre de ella y su novio habian dado en

encontrarse en la casa � la hora en que llegaba don Luciano.,
La agitaci�n y los temores asaltaron de nuevo y con

mayor �mpetu � la joven.
�Y como no puede verse con do�a Adelina mas que

aqui, la escribe todos los dias, continu� la criada.
Luisa dio un salto sobre su silla y qued� de pi�. Su

rostro acusaba una indecible agitaci�n, lanzaban rayos de

fuego sus grandes ojos, y sus labios perdiendo su encarnado
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tinte, se confund�an con la palidez de sus mejillas.
�{Est�s segura de lo que dices? esclam� fijando sobre

la camarera una mirada penetrante.
�'Como no, pues, se�orita, se�orita, contest� Maria

sonri�ndose.
�Ah ! dijo Luisa volviendo � caer sobre su silla, dar�a

lo qu� me pidiesen por ver una de esas cartas.
�Y yo temiendo que su merced se enojase conmigo

por curiosa, no habia querido tra�rselas.
� � Como ! j tu las has visto ?
�Todas, porque el encargado de llev�rselas es el co

chero de su merced.
��Y qu� dicen?
�Yo no s�, pues no s� leer ; pero puedo traerle una �

su merced.
�Bueno, tr�emela al instante.

Maria sali� precipitadamente de la pieza y volvi� al ca

bo de cortos momentos trayendo una carta que puso ea

manos de Luisa. Esta la abri� con mano tr�mula por la

emoci�n, los celos y el despecho.
�D�jame, dijo � la criada : yo te llamar� cuando te ne

cesite
Mar�a sali� � ponerse en observaci�n tras de la puerta

y Luisa, comenz� su lectura.

Era una carta de Luciano en que pintaba � Adelina la

fuerza de su amor con una elocuencia que traspas� el cora

z�n de la pobre joven.
�Ah! ingrato, esclam� prorrumpiendo en llanto al ter

minar la carta.

Durante algunos instantes no se oy� en la estancia mas

ruido que el de sus sollozos. Luisa se habia arrojado sobre

un peque�o sof� y ocultaba su rostro entre las manos. Hubo

un momento en que alz� los ojos como animados de una

repentina y en�rgica resoluci�n, mas volvi�los � ocultar de

nuevo, estallando en mas abundantes l�grimas, cual si aquel
rayo de energia hubiese sido instant�neamente apagado por
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el peso de su inmenso dolor. Transcurrido un cuarto de

hora, abandon� el sof� y ley� de nuevo la carta.
�Maria, dijo llamando.
La criada se present� al instante.
�Ponte � acomodar mi ropa; ma�ana me voy para

Santiago. Mira, a�adi�, toma para t� ese vestido de que me

hablaste ayer.
El semblante de la criada se ilumin� con una alegr�a

espresiva y brillante cpie formaba el mas fuerte contraste

eon la aflicci�n y palidez que cubria las mejillas de su ama.

�Se�orita, dijo Maria mirando por una ventana de la

pieza que daba al patio, el se�or don Luciano va entrando

al sal�n.
�Bien; dile cpie me espere un instante, voy � acabar de

vestirme.
Entonces tuvo lugar la conversaci�n entre Luisa y Lu

ciano que este refiere � su amigo. Luciano se despidi� sin

indagar los motivos que impulsaban � Luisa � hablarle

como lo habia hecho y esta cambi� su resoluci�n de volverse

� Santiago en la de cruedarse en el puerto.
�Yo salvar� � esa ni�a � despecho de �l y de ella mis

ma, se dijo cuando Luciano salia de su oasa.

{Nacia �esta nueva resoluci�n de un deseo de vengar su

amor ultrajado, � era parte en ella solamente la noble je-
nerosidad que forma muchas veces el car�cter de la mujer?
Uno y otro tal vez. Luisa habria renunciado � la venganza,
si para ejercerla, hubiese sido preciso faltar � su propia dig
nidad ; pero trat�base tambi�n de salvar � una ni�a de la

seducci�n y el enga�o, y ella no vacil�. Casi toda mujer es

un jenio en los lances que ata�en al coraz�n: sus recursos

y su inventiva en esos casos son inagotables y siempre r�pi
dos � ingeniosos. Dir�ase que la naturaleza al formarlas para
el amor, en lo que tan candidamente se las llama d�biles,
quiso dotarlas con fuerzas y facultades capaces de avasallar

y confundir � un hombre en cualquiera de esas ocasiones.
Asi, Luisa, ide� en un minuto su plan, y llam� � Maria que
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nunca se hallaba muy distante ele ella.
�No acomodes los ba�les, la dijo, ya he cambiado de

determinaci�n.

�{Ya su merced no quiere irse?
�N�.
�'� Cuanto me alegro ! Su merced v� engordando con

los ba�os.
�Dime, Maria, el cochero es el que recibe siempre

las cartas para Adelina?
��Todos los dias, se�orita.
�Pues yo quiero verlas todas antes que las entreguen �

esa ni�a.
�No es tan f�ril, se�orita, porque no me quer�a dar

la que traje � su merded y tuve que darle un peso por ella.
�Yo se las pegar� todas con tal que sea fiel y se calle,

ll�vale ese c�ndor � cuenta, dijo sonri�ndose y pasando la
moneda de oro � Maria.

�As�, le aseguro � su merced que no dir� una palabra.
dijo la criada, saliendo del cuarto radiante de alegr�a.

Luisa se arroj� de nuevo sobre el sof� y ocult� su rostro
entre las manos. La idea de salvar � su rival no bastaba,
como se v�, � mitigar el dolor que destrozaba su alma.

ALBERTO BLEST GANA
Continuar�.
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JURISDICCI�N COMERCIAL

JUECES COMISARIOS EN LAS QUIEBRAS�MINISTERIO PU

BLICO�RUBRICA DE LOS LIBROS DE LOS COMERCIANTES

La ley que estableci� los actuales juzgados de comercio,
en sustituci�n del antiguo Tribunal desempe�ado por co

merciantes con un Letrado por consejero, ha hecho sentir

en la pr�ctica la necesidad imperiosa de modificar algunas
disposiciones del C�digo de Comercio, que aquella ley no

tuvo en vista � � que no atendi� debidamente.
En efecto. El C�digo calculado para un Tribunal Co

legiado, establece prescripciones y distribuye funciones,
que hoy por la naturaleza un� -personal de los juzgados, no

pueden tener lugar. Esto es lo que nos proponemos hacer

notar, en. uno � mas art�culos, en las columnas de la Revista
de Buenos Aires, ya que sus ilustrados Directores, han en

contrado digno de su interesante publicaci�n, trabajos de
este g�nero.

Tal vez, nuestros legisladores, comprendiendo la nece

sidad sentida, nos den pronto leyes cpte la hagan desapare
cer, rindiendo asi un gran servicio � los intereses del Co
mercio y � los del pais en general.

Los jueces comisarios en las quiebras, desempe�an un

rol de suma importancia: Proveen � la seguridad y guarda
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de los intereses de la masa. Vigilan � inspeccionan la mar

cha de los s�ndicos, impidiendo los avances que puedan co

meter, y moderando las pretensiones exaj eradas de los acree

dores. En una palabra, ellos corren con todo el mecanismo

del procedimiento; asisten personalmente � todos los actos

importantes que tienen lugar en el juicio, y toman las reso

luciones que el caso requiere, pues revisten car�cter de

jueces.
De aqu� viene que el C�digo designe en el art�culo 1549,

� uno de los miembros del Tribunal para esas funciones.

Extinguido el Tribunal de Comercio, fu� necesario pro
veer � la exigencia del art�culo citado, y la ley del 28 de Oc

tubre de 1862 dispuso que el Comercio elijiese diez comer

ciantes, para el cargo de jueces comisarios; servicio que de

b�an rendir gratis.
Esta disposici�n, deficiente en si, por cuanto para tener

vida era preciso vencer la apat�a, mil veces mostrada, de los

electores ; y la dificultad de encontrar personas que sin remu

neraci�n se prestasen � un cargo laborioso y de responsabi
lidad, se ha hecho imposible en la pr�ctica. Se ha llamado

� elecci�n, por tres veces, con toda publicidad, y no ha com

parecido un solo votante ; por lo que convencido el Tribunal
de la inutilidad de una nueva 'Convocatoria, se dirigi�, se

g�n entendemos al gobierno, para arbitrar el medio de sa

lir de una dificultad tan embarazosa para la espedieion de las
causas. Se acord� hacer una �ltima tentativa de elecci�n :

tuvo lugar en efecto, pero los electores renunciaron en masa

y el gobierno, vista la reiteraci�n de las renuncias, las acep

t�, quedando las cosas como antes, y hoy sin la buena, volun
tad y meritorio desprendimiento de dos de los ex-miembros
del Tribunal de Comercio, que se han prestado � continuar.
los concursos no habr�an dado un solo paso, con menoscabo
de los intereses del comercio, afectados en el juicio de con

curso, mas que en ninguno otro.

Tan luego como el que escribe estas l�neas, se recibi�
del juzgado, palp� los inconvenientes grav�simos de la fal-
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ta de jueces comisarios para proceder, pues no solo son ab

solutamente indispensables, porque asi lo manda el C�digo,
sino que las funciones que les competen, no pueden ser de

sempe�adas por el juez de derecho, que � su vez, es juez de

apelaci�n, en las decisiones que aquellos dan.

Recurri� al Tribunal superior haci�ndolo presente, por
nota fecha Marzo del a�o pasado, � indicando que en su sen

tir, deberia obligarse � continuar � los que habian cesado,
en virtud del cambio operado en la justicia comercial, impo
niendo, si p�ara ello era necesario, las penas que la jurispru
dencia comercial establece, para los que perteneciendo ai

gremio mercantil, no aceptan ciertas cargas inherentes � su

ejercicio.
As� se procedi� : Pero y� se comprende, que este me

dio estremo, no podia dar resultados positivos, si se atiende
� que los comerciantes, al aceptar un puesto en la magistra
tura, hacen un gran sacrificio si se deciden � cumplir con

celo � inteligencia su misi�n, m�xime cuando para ello, de
satienden graneles negocios, para ocuparse de otros, que na

da les produce. El hecho real y positivo es que hoy despu�s
de catorce meses que funcionan los juzgados de comercio,
no se ha cumplido por imposibilidad pr�ctica, la prescrip
ci�n de la ley de que nos ocupamos. Que gracias � la buena

voluntad de los se�ores Basarte y Rexach, los concursos

marchan, aunque con lentitud, pues dos no pueden bastar,
al gran n�mero de concursos que tramitan; y que es � todo
trance necesario que la Legislatura provea � este mal, dic

tando una ley que sea perfectamente practicable.
Para conseguirla, creemos en nuestra humilde opini�n,

que es indispensable persuadirse de una verdad palmaria, �
saber�que las funciones encomendadas al juez comisario, por
el c�digo, constituyen un cargo p�blico cine debe remune

rarse, y no una carga de aceptaci�n obligatoria ; y que el nom
bramiento de las personas, debe hacerlo el Tribunal, � el
gobierno, � propuesta de aquel.

Con cuatro personas que nombrasen siendo inteligentes
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y activas, se marchar�a perfectamente, distribuy�ndose el
servicio por trimestres. El movimiento de los concursos pue
de calcularse aproximadamente en cuarenta � cincuenta al

a�o, de manera que atendiendo cada uno � diez � quince,
se pod�a contar con la celeridad en el despacho, y con el
acierto en las resoluciones, porque habr�a mas tiempo de me

ditarlas. Una remuneraci�n de 1500 � 2000 pesos mensuales,
� un inter�s equitativo en la masa de bienes de que cuidan,
sino quiere cargarse al erario, seria lo bastante para encon

trar personas dignas y competentes, que dedicarian una aten

ci�n especial � su cargo.
Si no hubiera entre nosotros, muchos que como Nico-

d�mes creen, que es mas f�cil que un comerciante se haga
buen Abogado, que un Abogado buen comerciante, nos in
clinar�amos � creer que seria mas conveniente que dichos

cargos fuesen desempe�ados por letrados. Para ello tene
mos presente: primero, que tienen que tener gran pr�ctica en

el manejo de espedientes; segundo que precisan gran conoci
miento del esp�ritu y letra del C�digo, complicado de suyo,
para decidir los puntos de su competencia, � informar en su

caso, al juez Letrado.

II.

La ley del 28 de Octubre de 1862 olvid� que las funcio
nes atribuidas al Ministerio P�blico por el C�digo, eran de
sempe�adas por el s�ndico Consular, mientras no se diese el
C�digo de procedimientos, art�culo 1756 ; que ese s�ndico Con
sular se nombraba por elecci�n del comercio, en las juntas
anuales para el nombramiento de Prior y C�nsules; y que
extinguido el Tribunal de Comercio, hab�a ipso-facto caduca
do el S�ndico Consular.

Encontr�ndonos con esta dificultad, cre�mos que las fun
ciones del Ministerio P�blico, deb�an cometerse, en el silen
cio de la ley, al se�or Agente Fiscal de lo Civil, y asi se
hizo, previa consulta, al Tribunal Superior, elevada en Mar-
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zo del a�o �ltimo, desempe�ando desde entonces esa misi�n

delicada � importante, el se�or Agente Fiscal doctor don Six

to Villegas, con una contracci�n � inteligencia �digna de en

comio.
Pero no puede ocultarse la necesidad de crear, de una

manera permanente, ese empleo. Sabido es que el Ministe

rio P�blico tiene forzosa necesidad de intervenir, en infini

dad de casos que ocurren diariamente. Es el representante
de la ley, que vijila el cumplimiento fiel de las prescripcio
nes del C�digo en los asuntos en que no hay litigio. Defiende

la jurisdicci�n, y tiene una participaci�n directa en todos

aquellos juicios en que las leyes de orden p�blico pueden
comprometerse; y basta un simple conocimiento del C�digo,
para convencerse que los deberes y atribuciones, cometidas
al Ministerio P�blico, exijen un funcionario ad-hoc. {Ser�
conveniente que ese funcionario sea comerciante, � Abogado?

No vacilamos en optar porque sea un Letrado. La cien

cia, del derecho es dif�cil de adquirir, y el h�bito de los ne

gocios mercantiles, no pueden darla. Para alcanzarla es nece

sario un estudio profundo de los testos. Familiarizarse con

su lenguage especial. Pasar muchas vigilias. De otra manera

no puede pretenderse conocer la mente de las disposiciones
dictadas por el legislador.

Adem�s las materias que debe discutir el representante
p�blico, son m�ltiples y variadas ; y es necesario poseer mu

cha versaci�n en los asuntos judiciales para expedirse con

�xito. Y francamente, nos parece muy dif�cil, que un comer

ciante, pueda reunir estas condiciones.

III.

No concluiremos este art�culo, sin apuntar la necesidad
de reformar el art�culo 65 del C�digo, que ordena la. r�brica
de todas las hojas de los libros que llevan los comerciantes.

Ese mandato, muy complicado de suyo, se ha hecho im
posible con la actual instituci�n Comercial : en efecto sien-
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ido antes varios los jueces, podian turnarse, en la modesta y

.larga operaci�n de rubricar libros que no bajan de 800 ho-

,jas. Pero hoy, que solo hay dos �nicos jueces, ello no puede
hacerse, sin considerable p�rdida de tiempo para el despacho

� diario de los asuntas. Aparte de que para precaver el frau-
<die que pueda cometerse en los libros, no es necesario, ese me

dio. Bastar�a al objeto, atestar ��al principio del libro, las

hojas que tiene, firmando ese atestado el juez y el �escribano.
'O ponerles un sello de tal manera, que no fuera posible ex

traer una hoja sin dejar rastro, como se estila en los docu
mentos p�blicos que vienen del estranjero. Hemos hecho esta
-observaci�n al Tribunal Superior, pero como la derogaci�n
de esa disposici�n es materia de ley, nada ha podido hacer

le, y siguen los jueces empleando un tiempo precioso en

�echar r�bricas.

MARIANO G. PINEDO

r�Buenos Aires, Mayo de 1864
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LUCIA DE MIRANDA

Drama hist�rico en cinco actos y en verso, por Miguel Ortega� Imprenta del Porvenir,
Defensa 91-1834

El autor de El gaucho que solo dio sus iniciales � esa

primera publicaci�n, acaba de dar su nombre � la segunda.
Por nuestra parte deseamos que el p�blico reconozca asi al

que solo por escesiva �modestia pudo sustraer de su peque�o
poema nacional el sello de propiedad. Como toda producci�n
que anuncia la emancipaci�n literaria americana, como la

obra jefe de Echevarr�a; como los Amores del payador de.
don Juan Maria Guti�rrez; como el "Celiar" de don Ale

jandro Magar��os Cervantes; .corno las poes�as ind�genas de

Hidalgo de los primeros �a�os de la Revoluci�n, y de Asca

subi despu�s,�El gaucho tiene un m�rito especial que por
si solo bastar�a � libertarlo del an�nimo. Pero volvamos �
Lucia de Miranda, segunda publicaci�n del se�or Ortega,
y decimos publicaci�n, y no producci�n, por que sus versos

muestran, que ha llenado algunos cuadernillos antes de ad

quirir la fluidez que les ha conquistado.
�Sin embargo, seremos francos. {Por qu� ha tomado el

se�or Ortega ese argumento para su drama?�Una se�ora,.
hace poco tiempo, public� algo como novela con ese t�tulo y
sobre ese tema. Otra, la autora de "El M�dico de San Luis"'
(sin que con la anterior tenga como escritora ninguna ana-
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logia) escribi� sobre lo mismo eon bastante copia de datos

hist�ricos, si no eon el candor de su primer libro que hace

recordar la encantadora sencillez del de Goldsniith, aunque
� costa de su originalidad.

Pero antes de eso, ya �el bardo Argentino Labarden ha

b�a no solo �escrito sino dado � la escena su Siripo, que mas

de uno de los que aun viven en Buenos Aires ha visto re

presentar en ei teatro viejo. Ignoramos su m�rito, conocien
do solo el muy grande del autor, y el rescate �de uno � dos

actos de ese drama, obtenido por nuestro infatigable literato

el doctor Guti�rrez, cuyo competente juicio es muy favora

ble � aquella producci�n, �casi coet�nea, tambi�n de otro drama
sobre lo mismo escrito en italiano.

Hay mas : los que antes han escrito sobre Siripo � Lucia
su amada, incluso el mismo Labarden, han tenido que ir �
la Argentina de Rui Diaz de Guzman, � � otra historia se

mejante sobre esta parte de las Colonias espa�olas ; fij�ndonos
en esa obra, ya por ser una de las mas genuinas : la mejor
cr�nica que existe del descubrimiento del Rio de la Plata, �co

mo la clasifica muy bien don. Florencio V�rela ; ya por abun
dar hoy sus ediciones, de las que por lo pronto �recordamos
cuatro modernas : la hecha por don Pedro de Angelis en su

escelente Colecion de documentos hist�ricos ; la posterior sa

cada de estos la publicada en el Paraguay en 1845 y la de
Montevideo en 1846 en la Biblioteca hecha por la Imprenta
del Comercio del Plata.

Pero en fin, Lucia de Miranda ha sido dada � luz. Aho
ra bien : como cronistas bibli�grafos, tenemos que esplicar
nuestra prevenci�n contra tales argumentos, que los cronis
tas de nuestros diarios, en las libertades de lenguaje que se

permiten, llamar�an con raz�n fiambres.
Nuestra esplicacion se reduce � lo siguiente: para que

el art�culo bibliogr�fico hubiese de tener alg�n inter�s y no

ser �l mismo otro fiambre, habr�a necesidad de relatar el te
ma y desarrollo de la pieza dada al teatro � � la prensa. Pe
ro si eso lo ha hecho hace algunos a�os, � hace dos siglos y
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medio Rui Diaz, {que le queda al cronista?. . .

He ahi por lo que se nos ha de disculpar lo que alguien,
poco entendido, acaso atribuyera � un ensa�amiento de que
mal .podr�amos estar pose�dos oontra el modesto autor que ha
dado motivo � este art�culo de peri�dico, escrito � gran ca

rrera.

Por lo dem�s, y eso hace nuestra disculpa, el �drama del
se�or Ortega es �estrictamente sujeto � la historia : de tal ma

nera repetimos, que, si hubi�semos de poner aqui su argu

mento, nos li ilutar�amos � copiar las seis � ocho pajinas de

que consta el cap. VII de la Argentina.
Pero sentimos deveras, que las estrechas dimensiones de

la obra dram�tica no haya procurado � esta un desarrollo

mayor, sobre todo en lo que visiblemente estaba llamado �

producir en la escena movimientos mas espansivos : tal por

ejemplo la doble pasi�n de los celos en la mujer de Siripo,
que el historiador no nombra y � la que el se�or Ortega Ma

ma Glaudina; y la rabia salvaje del mismo Siripo, cuando

descubre que Luc�a ha vuelto � los brazos de su esposo, Hur

tado, � quien por pedido de ella salv� la vida con condici�n
de que no volver�an mas � verse.

Creemos muy r�pido el desenvolvimiento, y nos parece
que .el p�blico habr�a aguardado con .gusto doble tiempo para
ver � los protagonistas del drama ocupar en �l mayor espacio
y quedar mas netamente caracterizados : sobre todo con una

pasi�n como �los zelos que no enfrenada ni aun por la civiliza
ci�n, ha podido ostentarse en todo su furor, encarnada en el
alma inculta de dos hijos del desierto.

La versificaci�n �es tan buena como la de El Gaucho, que
es en general excelente. Mas, porque creemos que en el tea
tro hay que evitar con �mayor cuidado la malsonancia, qui
si�ramos, por ejemplo, que sufrieran modificaci�n estos
versos :

P�j. 5. "Que nuestra gloria y poder�o espande"
Las' dos �ltimas palabras lo hacen cacof�nico.
P�j. 7. "Pero tan ardua empresa requema".
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�Confesamos que solo en el libro de literatura de M. La-

bougile, profesor de la Universidad, y aqu�, hemos visto �con

jugar as� ese tiempo del verbo requerir, y desear�amos en ho
nor � la eufon�a y aun prescindiendo de la gram�tica, no

volver � o�r jamas decir; requema.
P�j. 29. "Y di � Siripo que yo aqu� le espero".

Hay que hacer una gran pausa en qu� para que el verso
sea armonioso.

En algunos parajes tambi�n al terminar una cuarteta
en consonante, comienza otra terminando su primer verso

con una p'alabra asonante de aquel final lo que hiere el oido.
As� v. g., p�j. 116:

" Miradla es ella :

Se alza del suelo misteriosa y bella,
Pero ay! la indignaci�n su vista inflama.
Sobre m� lanza r�gida mirada. . .

"

Inflama con mirada aunque de distintas estrofas, causa

mal efecto,. Pero la culpa es del autor qule se ha sujetado �
tan grandes, si bien meritorias trabas, no habi�ndose per
mitido en todo el drama salir del metro de once s�labas con-

sonantando el primer verso con el cuarto y el segundo con el

tercero: lo que sentimos deveras, pues fuera de convenir �

una obra de teatro mayor elasticidad, no encontramos nada

tan bello y f�cil al mismo tiempo, como el octos�labo con un

mismo asonante en los versos 2o. 4o. 6o. 8o. etc., metro ori

ginario espa�ol desde los primeros romances, y no impor
tado de Italia como el endecas�labo�inmejorable sin em

bargo, para un poema �pico.
Tan solo esto, y hallar en dos parajes �distintos emplea

da la palabra dolo, algo forense, como sin�nimo de astucia;
y la frase coraz�n de pe�a, dos veces tambi�n, es lo que en

cierra � nuestro humilde juicio todos los lunares de redac
ci�n en este drama: lunares bien f�ciles, por cierto, de eli

minar, si su autor, mas entendido que nosotros en estas ma

terias, encontrase sin embargo que nuestras observaciones na

carecen de exactitud.



134 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

Al lado de tan ligeras sombras y de muchas bellezas, se

hace sin embargo, aplicable el dicho del poeta
Ubi plura nitent....

En efecto : por cualquier parte que se abra el drama,
se encontrar�, un verso f�cil, y amenudo tambi�n intensi

dad del sentimiento y de pasi�n. Habla por ejemplo, Luc�a

despu�s de la quemaz�n del fuerte y de la matanza, recor

dando la moment�nea ausencia de su esposo :

"El salv� de la ruina y los horrores

Que sufrieron sus tristes compa�eros,
Ba�ando en sangre este lugar de muerte,
Pero ay! tal vez.... tal vez la misma suerte

Le reservaron asesinos fieros,
Distante de los brazos de su esposa.
Y ni podr� siquiera con mi llanto,
Regar la tumba del que amaba tanto!...

Tenemos por conclusi�n que reprocharnos el haber sido
demasiado severos, y demasiado insistentes, �al estremo de
impedirnos lo as� escrito, el procurar � su autor una digna
compensaci�n transcribiendo algunos de sus buenos trozos, y
examinando la producci�n entera bajo todas sus faces.
Pero, el que conoce la vida que llevamos, nos lo perdonar�,
y traducir� acaso por ella misma la acritud del juicio, en la
que no toma parte la buena voluntad que profesamos al sim
p�tico autor de Luc�a.

MIGUEL NAVARRO VIOLA

Buenos Aires, Mayo 3 864



LA SE�ORA DO�A JUANA M. GORRITI.

Nuestra distinguida amiga y colaboradora la se�ora Gor-
riti nos env�a desde Lima por carta fecha 11 de abril �lti
mo, la preciosa leyenda b�blica que publicamos. No hemos

podido resistirnos al deseo de obsequiar con ella � nuestros

lectores, y apesar de estar ya cerrada la secci�n de literatu
ra, la colocamos en esta, retirando otros materiales, solo

para no demorar su publicaci�n. Nos anuncia el envi� de
una serie de narraciones bajo el t�tulo. Bajo de un Sauce,
como tambi�n la Novia del muerto y el Pozo del Yoisi. La

simpat�a con que nuestros lectores han acojido siempre las

producciones de la ilustre salte�a, �nos hace esperar que re

cibir�n complacidos esta nueva, que completa la �colecci�n
de las novelas de la misma autora que tenemos ya en nuestro

poder. Poseemos ademas novelas de la se�ora Onego de Uri-

be, chilena, Blest Gana, chileno tambi�n, Camacho, Palma,
(peruano). La parte literaria de la Revista ser�, cada dia
mas amena, no publicando sino producciones americanas,
sin recurrir � traducciones.

EL NARANJO Y EL CEDRO

LEYENDA B�BLICA

Era de la creaci�n el cuarto dia y la luz primaveral ro
sada y tibia se derramaba � torrentes sobre la naciente

creaci�n. Y el et�reo azul del firmamento era tan puro, que
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dejaba ver las estrellas en torno del sol. Y los vastos mares-

bull�an en su profunda cuenca; y la tierra se estendia eu

llanuras y se alzaba en monta�as y se hund�a en c�ncavos
valles.

Y el Eterno sonri� � su obra.
Y la tierra se estremeci� de alegr�a, y los prados se cu

brieron de flores ; y las yerbas arom�ticas brotaron en la-
falda de las monta�as, y tupidos bosques en las cimas d�
ellas.

Y Dios tendi� sobre su obra una mirada de compla
cencia.

Y las flores de los prados, y la yerba de los campos, y
los �rboles de las florestas entonaron un himno de alabanza
al Creador.

Y el naranjo del Ed�n dijo al cedro del Sanir:

� Bendito sea el se�or ! Elev� tu cima hasta el cielo, y
estendi� tus ramas ele oriente � occidente, dot� � tu savia-
de sentimiento y te dii� una vida inmortal. Eres el rey de-
la creaci�n!

Y las flores de los prados, y la yerba de los campos, y
los �rboles de las florestas bendijeron al Se�or.

Y el cedro dijo, inclinando sus ramas hacia el �rbol del

Ed�n :

Comt�mplate � t� mismo y admira la (munificencia del"
Creador. Labr� tu tronco de bronce, � hizo tus hojas de

esmeralda; dio � tus argentinas flores el perfume que �l ama,

y con el oro mas puro amas� tu delicioso fruto. Eres el
aroma de la creaci�n .

Y las flores de los prados,, y la yerba de los campos y
los �rboles de las florestas elevaron al Eterno un himno de
amor.

JUANA MANUELA GORBITI

Lima, 1864 O...�



OBSERVACI�N A LA ENTREGA 10.a

En la relaci�n de los cuerpos pertenecientes al ej�rcito'
de Chile que concurri� � la batalla de Maip�, se incluye equi
vocadamente el escuadr�n de cazadores � caballo, que se-

presenta � las �rdenes del coronel Freir�. El regimiento de
cazadores � caballo de los Andes, pertenec�a al ej�rcito do-
este nombre. Mand�balo el coronel don Mariano Neeoehea.
Por desgracia la v�spera de la mencionada batalla este dis-,

tinguido gefe se hiri� gravemente una mano, habi�ndosele-

disparado una pistola, cuyo accidente le imposibilit� dte asis
tir al combate. Sustituy�le en el mando del rejimiento el

sargento mayor don Lino Ramirez de Arellano.



ADVERTENCIA

Apesar de tener por sistema leer y examinar todo cuan

to se publica en las columnas de La Revista de Buenos Aira,
como uno de sus directores, no hemos leido el art�culo del
se�or don Luis Dom�nguez, que se publica en esa entrega,
esperando tener el placer de hacerlo despu�s de impreso.
IMuestra conducta esta vez era un homenaje � la respetabili
dad de este escritor, y � la naturaleza de la materia que iba
� tratar; id�ntico proceder observamos con los art�culos del

general Guido, del doctor Guti�rrez, del se�or Hudson, etc.

etc. porque contarnos siempre con la cultura, sensatez � hidal

gu�a de estos notables publicistas, al honrar la Revista con

sus escritos hist�ricos � literarios, sobre todo, cuando cono

cemos la materia de que se ocupan. Bien pues, el doctor
Navarro Viola, nuestro amigo y compa�ero de redacci�n,
nos ha hecho saber incidentailmente que el se�or Dom�nguez
supone que el art�culo publicado en La Revista del Paran�

con motivo de la important�sima memoria del General Guido

sobre la espedieion � Chile, es de dicho general, y con la fran

queza y lealtad de los que no acostumbramos � esquivar la
�responsabilidad de nuestras opiniones, debemos declarar que,

tenemos la certeza que ese art�culo no pertenece al general
"Guido, y podemos afirmarlo porque, eramos �nicos directo

res de La Revista del Paran�, y nada se publicaba sin nues

tro benepl�cito. Creemos innecesario por ahora revelar el

nombre del autor de ese art�culo, pero al C�sar lo que es del

'C�sar.

Declaramos pues, que es infundada esta alusi�n : el au-
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tor de ese art�culo publicado en la Revista del Paran� no es

el general Guido.
Por lo dem�s, asi como no leeremos el escrito del se�or

Dom�nguez sino cuando La Revista se reparta, por las razo

nes espuestas antes, procederemos del mismo modo con la

contestaci�n que es de suponer va � originar.
Creemos un deber de conciencia hacer esta declaraci�n

prescindiendo de tomar parte en esta pol�mica, pues la re

putaci�n de los dos escritores que tienen la palabra, nos im

pone el deber del silencio.
VICENTE G. QUESADA

Mayo 31 de 18�4
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HISTORIA AMERICANA

EL SE�OR DOM�NGUEZ Y SUS "REC'IFICACIONES HIST�RICAS"

CONTESTACI�N

Habiendo le�do al Brigadier General Don Tom�s Guido,.
padre del que escribe estas l�neas, el art�culo del n�mero-
anterior de esta revista, firmado por Don Luis L. Dom�n

guez, y consultado sobre si deseaba replicarle �despu�s de un

momento de reflexi�n, reconcentr�ndose en si mismo, con

test� redondamente que NO.
Entonces accediendo � mi s�plica, me permiti� hacer-

de sus papeles el uso que me conviniese, en la inteligencia
dte mi decisi�n � no dejar sin respuesta las aseveraciones
hirientes estampadas en detrimento de la verdad hist�ri
ca, con la solapada intenci�n de deprimirle. Sacud� pues
el polvo de los viejos, respetables y ya casi olvidados manus

critos; que tesoro! Este trabajo de algunas horas no ser�
perdido. El asegura la mas completa publicidad � mis pala
bras, que si bien de un origen humilde, tendr�n en su apo
yo el testimonio aut�ntico de interesantes piezas no cono

cidas hasta hoy, emanadas de algunos de los hombres mas

eminentes de la revoluci�n de Sud Am�rica. En el empe�o
de que lo que ahora escribo repercuta � la mayor distancia,
y espero conseguirlo, me propongo ser prolijo al citar aque
llos documentos, muchos de los cuales exhibir� �ntegros en

cumplimiento de mi objeto.
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{Pero porque no contesta el General Guido, cuando se

niegan con refinada malicia los hechos que �l afirma pre

sentando las pruebas, y se adulteran sus conceptos, y se

desconocen sus antiguos servicios y hasta se le amenaza?

{Es impotencia, es menosprecio, es cansancio? {'Su avanza

da edad ha debilitado, sus fuerzas, y el viejo patriota que
discuti� toda su vida, los mas altos intereses de estado, no

puede ya defenderse de la injuria petulante, de la calum
nia �erudita? Est� acusado "de querer arrebatar un rayo
de su luz al h�roe de Chacabuco y de Mayp�"�"de tener

la pretensi�n de �arrancarle la mejor hoja de su corona de
laurel"�y enmudece!�El que dtesde una '�poca remota,.
queriendo honrar los m�ritos del General San Martin, inter
pon�a su valimiento con el directorio de las Provincias Uni

das, para que ya que se negase aquel gefe �� admitir el hri-

gadierato �que �se le ofrecia, se le nombrase ler. coronel de
Granaderos � Caballo accediendo � �ello gustoso el general
Pueyrredon; (1) �l que fu� el primero en levantar la voz

�en el Congreso Argentino, paira proponer se erigiese una

estatua al vencedor de los Andes, diciendo que su verdadero

pedestal estar�a en la monta�a inmensa, y compar�ndole �
�los mas grandes capitanes de la antig�edad ; �que mas tarde en

Buenos-Aires pronunci� en la plaza p�blica, delante del

pueblo reunido, una oraci�n que rebosada de amor y de

entusiasmo, elev�ndole � las nubes en el acto de su grande
apoteosis, cuando se descubri� su �efigie veneranda � la admi
raci�n y al respeto de las generaciones; que fu� su amigo
mas ardiente, su colaborador decidido, su confidente mas

�ntimo, y que ha tenido y conservar� hasta la muerte como

1 Propondr� al consejo el pensamiento d'e nombrar � San Mar
tin primer Coronel de granaderos etc., que � mi me parece muy bien
ya q>ue �l no ha querido admitir el brigad'ierato, y po* el inmediato'
correo ir� sin duda el despacho. (Carta del General Pueyrredon al
Se�or Guido datada en Braenos-Aires � 2 de Setiembre de 1817)El propio Geenral, Director de las Provincias Unidas, se dirig�a� 9 del mismo mes al se�or Guido diciendo: Sobre el pensamiento d"
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pueden atestiguarlo cuantos le tratan, una especie de culto,

de idolatr�a, por la memoria del insigne adalid! {Como se

explicar� pues su silencio? Las transcripciones que paso �

hacer y que dan margen � reflexiones melanc�licas, contri

buir�n en gran manera � dar la clave de su actual pro

ceder.
Tiene la palabra el General San Martin.

Por sus cartas veo en usted cierto abatimiento�escrib�a al Ge

neral Guido desde Bruselas el 13 de Febrero de l^WPor ventura

ser� efcto de la situaci�n de nuestro pa�s, o bien sentimiento de la

n ustie a con que me dice lo han tratadoS-Coufesemos mr buen ami-

oo, que nada suministra una idea para conocer � los hombres como

una revoluci�n; ella nos presenta ejemplos para medir la inmensidad

de su perversidad.

Un mes antes, el 6 de Enero, decia desde el mismo

punto � su amigo:

D�game usted eon franqueza cual es la situaci�n de nuestro

pais.
�Creer� usted que apesar de haberme tratado como � un Exee-

homo, y saludado con los honorables dictados de ambicioso, tirano y

ladr�n, lo amo y me intereso en su felicidad? No me oculte usted

tampoco las ausencias que se hagan de este viejo pecador, seguro- que
12 a�os de revoluci�n me han curtido de tal modo que nada me hace

impresi�n.
Pasado alg�n tiempo, volvi� el General � la patria que

tanto amaba apesar de su ingratitud1 y � oh mengua ! tuvo

que volver- al destierro sin desembarcar siquiera en sus pla
yas, persuadido de que no pod�a encontrar la tranquilidad
que ansiaba en un rinc�n de la tierra natal, donde su solo

nombre era como un rel�mpago de gloria !

La Historia, (escrib�a desde Montevideo, Abril 27 de 1829) y
mas que todo la esperieneia de nuestra revoluci�n, me han dtemostrad'o
que nunca se puede mandar con mas seguridad � los pueblos que los

usted de primer Coronel � San Martin ha resuelto el consejo que ins

truya usted mas cireustaneiadamente para determinar. Encuentran
llano lo primero, pero hallan dificultades en las atribuciones que de
be tener este empleo etc. Diga usted en un papel separado cuanto
sea eonveneinte en el negocio, paira pasarlo � su decisi�n:

Todos est�n buemos y agradecen la ' ' memoria ' ' de usted que les
he pasado de oficio.
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dos primeros a�os despu�s de una gran crisis. Tal es la situaci�n en-

que quedar� el de B�neteos Aires, que �l no exigir� del que lo mande

despu�s de la presente lucha) sino tr.ateiquilida-d.
Si sentimientos menos nobles de los que poseo en favor de nues

tro suelo, fuesen el norte que me dirigiese, aprovechar�a de esta co

yuntura para enga�an- � ese heroico pero desgraciado pueblo; cont�

lo han hecho cuatro demagogos, que con sus locas teor�as lo han

precipitado en los males que lo afijen, y d�ndole el pernicioso ejemplo-
de calumniar y perseguir � los hombres de bien, con �1 innoble objeto
de inutilizarlos para su pais.

�5 Or� usted que tan f�cilmente se haya borrado de mi memoria
los honrosos ep�tetos de ladr�n y ambicioso eon que tan gratuitamente-
me ham, favorecido los pueblos (que en uni�n de mis compa�eros de-
armas) hemos libertadlo? yo he estado, estoy y estar� en la firme con

vicci�n de que toda la gratitud que se debe esperar de los pueblosi en
revoluci�n, es solamente el que imo sean ingratos; pero confesemos que-
es neesario tener toda la filosof�a de un S�neca, � la impudencia de
un malvado, para ser indiferente � la calumnia: esto �ltimo es de la
menor importancia para mi, pues si no hay arbitrio de olvidar las in

jurias porque pende de mi memoria, � lo menos he aprendido � per
donarlas, porque este acto depende de mi coraz�n... Si no fuese j�
usted, � Goyo G�mez � � O'Higgins, con quienes tengo lo que se lla
ma una sincera amistad, y que conocen mi car�cter, yo no me aven

turarla � escribir con la franqueza que lo ha hecho...

�Ignora usted por ventura que en el a�o 23, cuando por ceder �
las instancias de mi mujer de venir � darle el �ltimo � Dios, resolv�
en mayo venir � Buenos Aire�, se apostaron partidas en el camino
para prenderme como � un facineroso, lo que no realizaron por el"
piadoso aviso que se me dio por un individuo de la misma administra
ci�n��y an qne �poca! en la que ning�n gobierno de la revoluci�n ha
tenido mas regularidad y fijeza �y despu�s de estos datos no quiere
usted que me ponga � cubierto, no por mi vida porque la se despre
ciar, pero si de un ultraje que echar�a un borr�n sobre la vidia p�bli
ca? convenga usted amigo que la ambicien es respectiva � la condi
ci�n y posici�n en que se encuentran los hombres, y que hay alcalde
de lugar que no se cree inferior � um Jorje IV.

Por fin en 18 de Diciembre de 1827 escribe el jeneral
desde Bruselas:

Los estrechos l�mites de una carta no me permiten contestar con

la atenci�n que el caso requiere al p�rrafo de la de usted. E] dice:
' ' mi �nico crimete hab�a sido una franca declaraci�n ai jeneral Bol�
var de que yo jamas me abanderizar�a entre los enemigos de usted,
porque la decencia y la gratitud me lo prohib�an, y porque mis opi
niones pol�ticas, que alguna vez habian distado mucho de las de usted,.
eran independientes de mi amistad: s� amigo, distado mucho, porque ja
mas perdonar� � usted su retirada del Per�, y la historia se ver� ,en tra

bajos para cohonestar este paso"�Cuando deje de existir, usted en

contrar� entre mis papeles "pues en mi �ltima disposici�n hay una,
cl�usula expresa le sean � ustedentregados") documentos sumamen

te interesantes y la mayor parte originales. Elols y mis apuntes (que-
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usted hallar� perfectamente bien, ordenados) manifiestan mi conducta
p�blica y las razones que me asistieron para mi retirada del Per�.
Usted me dir� que la opini�n p�blica, y la mia particualr est�n in
teresadas en que estos documentos vean la luz en mis dias; varias
razones me acompa�an para no seguir este dictamen, pero solo le
citar� una, que para mi es comeluyente, � saber, la de que "lo general
de los hombres juzgan de lo pasado seg�n la verdadera justicia y lo

presente seg�n sus intereses". Por lo que respecta � la opini�n p�
blica �ignora usted por ventura que de los tres tercios de habitantes
de que se compone el mundo�, dos y medio son necios, y el resto de

picaros, con muy poca �excepci�n de hombres de bien? Sentado este
�x�on.a de eterna verdad, usted debe conocer que yo no me apresurar� �
slatisfaeer semejante clase de gente� ; pues yo estoy seguro

� que los honrados me har�n la justicia que yo me creo merecedor. En
cuanto � que la historia se ver� en trabajosi para cohonestar mi sepa
raci�n de) Per�, yo dir� � usted con Lebrun.

En vain par vos travaux vous courez � la gloire,
Vous mourrez: e''en est fait; tont sentiment s'eteint.
Vous n'est ni eh'eris, ni respect�, ni plaint.
La mort enaevelit jusqu'a votre memoire.

Sin embargo de estos principios y del "desprecio que yo puedo
tener por la historia, porque conozco que las pasiones, el esp�ritu de
partido, la adulaci�n y el s�rdido inter�s son en jeneral los agentes
que mueven � los escritores ' ', no puedo prescindir de que tango una

hija y amigos, aunque pocos!, � quienes debo satisfacer. Por estos

objetos, y no por lo que se llama gloria, es que he trabajado dos a�os
consecutivos en hacer estractos y arreglar documentos que acrediten,
(aio mi justificaci�n, pero si los hechos y motivos sobre que se ha
fundado mi conducta en el tiempo que he tenido la desgracia de ser

hombre p�blico; porque estoy convencido de que "ser�s lo que hay
que ser si no eres nada". En fin�, s� como vd. me dice, no me perdo
nar� jamas mi separaci�n del Per�, espere el paquete venidero para
rectificar tan temible sentencia, pues por el presente me es imposible
entrar en los detalles necesarios' �sobre este particular en raz�n de
�amrchar esta tarde el correo para. Inglaterra, y debo aprovecharlo
para que llegue � tiempo de alcanzar el paquete que sale para Buenos

Aires este mes: usted conocer� que teniendo que fiar la prometida
exposici�n � las continjencias del correo, tendr� que usar de ciertas

precauciones, y no me ser� posible expresarme con la claridad nece

saria, no obstante, yo dir� � usted lo suficiente para que pueda formar
� una idea de mi situaci�n al dejar � Lima, y sabr� cosas que ha igno
rado y que le admirar�n apesar de lo mucho que ha visto em la revo

luci�n.
Confieso que mi bilis se ha exaltado al escribir estos largos, y

.tediosos p�rrafos. Afortunadamente los nubarrones de mal humor se

han disipado can la exposici�n que me hace del recibimiento que le

hicieron � su llegada � Ohile, el celebre y nunca bien ponderado Pa

dilla y consortes, y con el orgullo de no haber hecho en el pais, sino
los bienes que le permiti� su situaci�n. �Usted en poder del sensible
Padilla y compa��a, y ha scapado el bulto sin mas lesi�n que algunas
.tarascadas de imprenta! Digo que es usted, el hombre mas afortunado
que existe. Pero perm�tame usteid se�or don Tomas le manifieste mi

��sorpresa al ver la candorosa sencillez con que usted me dice que toda
.su confianza estaba fijada en sn conciencia; inesipugnable salva-
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guardia para tales pichones! �Ignora usted que conciencia, honradez,
honor etc., etc. sen voces que no han entrado jam�s en el diccionario
de estos caballeros, y de muchos otros tantos que usted y yo conoce

mos? La conciencia es el mejor y mas imparcial juez que tiene el
hombre de bien, ella sirve para correjirlo; pero no para depositar una
�confianza que nos pueda ser funesta.

Estoy viendo que dice al leer esta que estoy hecho un mis�ntro
po; si mi amigo, lo soy, porque para un hombre de virtud, he encon

trado des mil malvados,.
Nada me dice usted del estado del pais: por las noticias que se han

recibido �ltimamente su situaci�n no es nada favorable; desgracia
damente yo no espero mejora �nterin las pasiones dominen � los hom
bres que mandan y no echen' en olvido las oposiciones que ha hecho
nacer la revoluci�n.

En este momento me entregan su apreciable de setiembre 22.

�Hola! parece que usted fe resiente igualmente de la ingratitud de 1"S
hombres? Es imposible que asi deje de ser despu�s que s� les ha tra

tado. . .

Acaso la raza de los Padilla no se ha extinguido to

dav�a ?

Cuando un hombre como el general San Martin, herido
hasta el fondo del filma, fulmina fallos tan tremendos;
euando tantos ejemplares vienen � corroborar sus aprecia
ciones acerbas, y cine penetrando en el hogar � en las rela

ciones �ntimas ele los viejos guerreros de .la independencia,
notamos con asombro y rubor, que esa heroica falan je en qrae

la muerte ha metido sin compasi�n su guada�a, ha vivido

condenada � la. indiferencia, � la ingratitud, � la miseria;
se comprende entonces qu-e la dignidad de la- vejez -ofendida, -

se envuelva en el silencio como en una mortaja.
Cerca de tres mil a�os hace que el rey profeta, cantaba

acompa�ado del arpa fulminante dirigi�ndose � Jehov� : �

Tu mis iniquidades
Perdona, pues de un necio escarnecido

Me vi, y sus necedades

Toler� con rendido

Silencio, � tus preceptos, �sometido. (1)
Causa � la vez indignaci�n y sorpresa, que lenguas fala

ces se egerciten en ofender � cualquiera ele los �ltimos de
una gran generaci�n que.se extingue, � semejanza de' aque-

1. Salmo XXXVIIT.�traducion de Gonz�lez Carvajal.
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lias bandas que segu�an el carro de los triunfadores romanos,.

cantando odas mezcladas con insultos. Quiza se teme que
refrenando un poco la impaciencia de los sentimientos hos

tiles, los dardos cine la envidia � la maldad destinan � lasti
mar nobles pechos, vayan � quebrarse en la piedra de alg�n
modesto y honrado sepulcro, � la vista del cual no quedase
otro recurso � las pasiones innobles, que errar en tomo hus

meando como fieros sabuesos. El Se�or Dominguez no ha

temido ultrajar ni la senectud, ni la verdad, ni la historia

de que se juzga interprete, por el mero placer de lanzar un

desmentido y un sarcasmo. La mediocridad de su esp�ritu
no le ha permitido conocer el valor de los hombres, ni de
la oportunidad, ni del tiempo. Se cree todav�a envuelto en

los azares de la guerra civil, en pleno sitio de Montevideo,
y el ministro ele hoy no se quiere despojar de las prevencio
nes del partidario de ayer. En vano se trata de cimentar
la paz entre los argentinos ; en vano la naci�n se empe�.t
en que fraternicen sus hijos divididos antes en parcialidades-
iracundas : el se�or Dominguez es siempre unitario, es

siempre emigrado,' es siempre el monigote rezagado de una

relijion sin pont�fices. Su p�lida cr�nica, que -ha, bautizado
eon el pomposo t�tulo de "historia argentina" d� mas d-�

un indicio de su parcialidad retrospectiva. Ahora mismo

desde las eminencias del poder parece que escribiese � los

resplandores del incendio de la guerra civil, de preferencia
� hacerlo � la serena luz de la verdad.

En la vida m�ltiple, tumultuosa, revolucionaria de

este pa�s, las situaciones cambian � menudo, y los mejoren
ciudadanos envueltos en el torbellino de los sucesos, cuando
tienen influencia, si cumplen su deber, procuran dominar
les para dirijirios en el mejor sentido, sin volver la. vista
atr�s al solo objeto de mantener vivo el rencor de las pasa
das luchas, se�alando el itinerario de los antagonismos �'>

errores- comunes de otras . �pocas, para fundar en ellos el

principio delet�reo de una discordia eterna. De las genero

sas tendencias de los patriotas' prestigiosos nacen las alian-
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zas fecundas, �l aprovechamiento de todas las fuerzas so

ciales, y � medida que se desarrollan en el campo de la

justicia, de la filosof�a y la raz�n, se fortalece el derecho
ele los pueblos que se hacen entonces dignas c�e gozar los
beneficios de la civilizaci�n y de la libertad.

Estas cosas, aunque muy sabidas, parece no compren
derlas el se�or Dominguez, acusado hoy. mismo p�blicamen
te de crear obst�culos � la marcha del gobierno nacional,
cuando se necesita rodearle de mayor prestigio ; y por eso

su pol�tica participa, de la estrechez de sus miras, y por eso

acaricia tambi�n su animadversi�n inveterada hacia los que
no han formado en sus banderas, dando de ello al presente
un testimonio irrecusable en su art�culo, lanzado desde la
.poltrona "ministerial destinada por .cierto � mas elevadas
elucubraciones. No quiere comprender tampoco que la an

cianidad es venerada hasta de los" salvajes, y que en el mo
mento en que la Am�rica se levanta alarmada al amago
insolente de los d�spotas y los salteadores de pueblos. .--de
cidida � sostener derechos adquiridos � costa de torrentes
de sangre, es de una soberana inconveniencia ensa�arse
contra quien quiera que sea de los que mas hayan contri

buido � conquistarlos. � Acaso es este el galard�n reservado
en lo futuro � los servidores de la patria? �Es as� como se

alienta el esp�ritu de los que est�n llamados � conservar la

portentosa herencia de un mundo emancipado? �Cree el
se�or Dominguez que' el. haber trabajado en distinguida
escala en esa obra colosal, no merezca alguna consideraci�n,
alg�n respeto? �Hasta cuando hemos de dar el lamentable

espect�culo de una especie de idiotismo pol�tico, relativa

mente � los proceres de la revoluci�n americana? De las

numerosas citas que he ereido oportuno traer � cuento, re

sultar� cuan tristemente retribuidos fueran sus nobles sa

crificios. La �nica satisfacci�n entera de que han podido
gozar, invulnerable � las calamidades de los .tiempos, es la

conciencia de haber sido los h�roes de una magnifica epope

ya ; la convicci�n �ntima de que sus esfuerzos tendr�n una
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sanci�n gloriosa en la felicidad y grandeza de las naciones

redimidas por su potente brazo. Y no se diga que es fuera

de raz�n el revelar en estas circunstanci�is lo que para nadie

es un secreto. Los pueblos viriles no se corrigen .enga��ndo
les. El mejor modo de impresionarles noblemente, es se�alar

como el antiguo tribuno que mostraba � la muchedumbre

at�nita la t�nica ensangrentada del emperador asesinado,
sus -mas verdes laureles marchitados' por el aliento impuro de

las facciones fratricidas. La hora de las separaciones augus

tas tarda demasiado ; el tiempo apremia ; es necesario que

se cumplan. Las promesas hechas en los d�as de los grandes

conflictos, deuda sagrada del honor, empi�cense � satisfacer

siquiera imponiendo silencio � los detractores, con el desden

supremo de una libre opini�n.
Hechas estas consideraciones previas, paso � ocuparme

detalladamente del Se�or Dom�nguez, no sin declarar antes

del modo mas formal y bajo mi palabra, que, deseando po

ner �, salvo la delicadeza y escrupulosidad de mi padre, ya

que su persona habr� de mencionarse tantas veces en este

r�pido trabajo, no tendr� conocimiento de su contexto sino

despu�s de impreso. .La tarea que me impongo es mas pro

lija que dif�cil. Ser� nimiamente minucioso. En vista de

los motivos que me impulsan � tomar la pluma, espero se me

escuse el entrar en detalles que la alta cr�tica desde�a, en la

mayor parte de les casos. Ofrecen una amplia compensaci�n en

la importancia de muchos �de los documentos que aduzco. Mi

contestaci�n ser� .dividida en dos partes. La primera tratar�

de los principios de la carrera del General Guido- como hom

bre p�blico y como militar, confirman do la intervenci�n que

le cupo en la creaci�n de la marina Chilena, m�rito negado
por el se�or Dom�nguez. En la segunda, me ocupar� ele la me

moria, sobre la. campa�a de los Andes.

Entro en la cuesti�n.

I

�Comienza el se�or Dominguez diciendo: "Voy � eontes-
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"tar en pocas palabras al art�culo (pie el se�or General Gui-
" do ha publicado en el n�mero 12 ele esta revista, bajo el t�-
" talo, primer combate de la marina chilena. Lo hago porque
"asi manifiesta desearlo el autor die este art�culo cuando me

"pide las pruebas de lo que he dicho sobre el principio de su

"carrera militar en mi libro de historia argentina. Lo hago
" sobre todo, porque no puedo consentir en cpte se crea, me

"ha convencido con su art�culo de que es justa su pretensi�n
" ele aparecer ahora, como el iniciador del gran proyecto del

"paso de los Andes, pdr el eg�rcito argentino en 1817".

Singular pre�nnibulo ! En unas cuantas lineas unas cuan

tas inexactitudes! y en que tono! En primer lugar el General
Guido, que sea dicho de paso no conoce ni de vista al se�or

Dominguez, no se ha dirijido � �l para nada. Hablando este

�ltimo iacidentalmente de la compra del Lautaro � que sa

limita la noticia que d� sobre este buque, dijo en una nota:

"El dinero fu� conducido desde Santiago por el agente di

plom�tico �don Tomas Guido; este importante servicio fu�
' ' recompensado por el gobierno argentino con la patente de
"coronel etc." En esto habia inexactitud y malicia, y fu� con

referencia � esas palabras, y � lo que se ver� en su lugar, que
dijo el se�or Guido: "No quiero entrar aqu� en la intenci�n
"del escritor. Dos veces me ha nombrado en su libro y en

"ambas de una manera 'depresiva de mis antiguos servicios.
"Sea enhorabuena. En el crep�sculo de mi trabajada existen-
"cia me es penoso detenerme en mi camino para fijarme en

"semejantes desv�os. Pero me pregunto �de donde ha sacado
"el se�or Dom�nguez los datos que suministra � mi respecto?
"S� que el se�or Barros Arana equivocadamente se refiere en

"su "Historia de la independencia de Chile", � que yo fui

"quien conduje � Valpara�so el caudal mencionado; mas no

"atribuye, ni lo hubiera hecho nunca, � este hecho inexacto

"ja de menguada, significaci�n, �el ascenso que merec� de mi

"gobierno, etc".
Est� bien claro, pues, que el se�or Dom�nguez no ha sido

interpelado, como lo pretende. Adem�s, es evidente que el
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general Guido no ha tratado de convencerle en cosa alguna,
y que solo por incidencia, y .despu�s die declarar que por

algunos a�os hab�a prescindido �de sus conceptos hostiles, es

que �se ha ocupado de �l al hablar de la fragata "Lautaro".

Yo, empero, tratar� aqu� si no de �convencer � tan liviano

escritor, tarea ingrata por dem�s, de poner en relieve, en

una justa defensa, su falta de rectitud y de criterio. Ten

go las pruebas en la mano, y he de levarlo hasta sus �lti

mos atrincheramientos.

�C�mo contesta cuando el general Guido dice: no he

conducido el dinero de que se habla � Valpariso; el se�or-

Barros Arana no �est� bien informado; aqu� est� original la
carta del ministro Za�artu que lo atesta: el grado que el

gobierno de mi pais se sirvi� conferirme no fu� debido � un

motivo tan subalterno : se me encarg� de una comisi�n im

portante y la cumpl�: aqu� est�n los documentos que lo con

firman, aqu� estas credenciales, estas notas, los detalles todos

que me. suministra mi memoria, de acuerdo con esas mismas

piezas ? � C�mo contesta el se�or Dominguez ? No mencionan �

do siquiera esos dacuentos ; no les �d� ning�n valor ; se afirma

y corrobora en lo que antes ha dicho. � "La historia no

se ha escrito para lisonjear vanidades pueriles", esclama.

y yo agrego, ni para desahogar ruines pasiones. A fin de

vigorizar sus asertos, y haciendo- notar que el general San
Martin era amigo del se�or Guido, �copia una parte de un

oficio de aquel gefe dirijiclo al gobierno con fecha 11 de
abril de 1818, en que, dice,- "invocando la justicia, la ra

nz�n y la equidad, pedia que se tuviese con e� se�or di tratado

"Guido, las consideraciones merecidas por haber acompa�a. -

"do al ej�rcito en su retirada � Talca, y lo que es mas
" (a�ad�a) p o�r la actividad con que se diriji� � Valparaiso
"en m omentos tan cr�ticos, para realizar un �proyecto digno
"de su genio".

Estas palabras del ilustre general, sugieren al se�or

Dom�nguez las reflexiones siguientes:�"el acompa�amiento
"� Talca, hecho por un agente diplom�tico que no tenia



EL SE�OR DOM�NGUEZ 151

�"puesto ninguno en el ej�rcito, no daba m�rito para un as-

"
censo justo. Queda como causal de la gracia, la actividad

�"con que en momentos tan cr�ticos sali� para Valparaiso.
"�A qu�?" pregunta candidamente, y a�ade, "esta es l�.

�"cuesti�n".

i A qu� ? � Supone acaso que el severo general San Mar

tin era alg�n impostor? �No acaba de citar sus propias espre

siones?�"� realizar, espresa el oficio de un modo harto li

sonjero, un proyecto digno de su genio." Pero el se�or

Dom�nguez halla -mas �c�modo desentenderse de esta prueba
que �l mismo suministra y nos cuenta que "cuando public�
su historia, consult� sobre este punto la Historia de la inde

pendencia de Chile de Barros Arana, las memorias de Miller,
el elogio de " O 'Higgins, por el can�nigo Albano, y espeeial-
*'mente la Memoria sobre la primera escuadra nacional, le�da

�"en la sesi�n �p�blica de la Universidad de Chile el 11 de

"octubre de 1846, per don Antonio Garcia Reyes". �Cu�l es

la sustancia, se preguntar� ahora, que estrajo de tan estensa

lectura? �La emprendii� acaso para cordinar datos y narrar

�l c�lebre combate del "Lautaro"? No: lo �nico que sac�

de uno de esos libres para insertarlo intempestiva y mali

ciosamente en una nota del suyo, fu� que el se�or Guido
habia conducid:' � Valparaiso el dinero para la compra de la

dicha fraga, lo que en si monta poco, agregando de su

propia cosecha, que ese importante servicio fu� .recompensado
por el gobierno con la patente de coronel. Miseria ! Mas
no se desciende impunemente como lo hace el se�or Domin

guez � una esliera tan oscura. Cuando el Dante baj� � la
mansi�n del eterno dolor donde brama el pecado, fu� con

ducido por la mano de Virgilio y no por la mano yerta
de la oblicua mentira. Y este es el hombre que ha tomado
sobre s� la tarea d,'e escribir la historia de la. rep�blica
Argentina! En verdad que puede, asegurarse no figurar�,
jam�s su nombre al lado de aquellos fuertes y nobles inge
nios encargados de transmitir � la posteridad el gran cuadro
de los sucesos humanos. La grave musa de la historia no
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se arrea con los vulgares atav�os" con que el se�or Domin

guez quiere disfrazarla. Ella rechaza las ofrendas presen

tadas por la mano tr�mula del odio. Su misi�n es mas au

gusta. Nada tiene que ver con la turba de los sectarios de

una est�pida Nemesis.
De que en la relaci�n de los autores citados, no se en

cuentren las noticias que d� el general Guido sobre la parte
que le cupo en la �creaci�n de la marina chilena, no puede de

ducirse que sean falsos los datos que suministra, apoyado en

documentos fehacientes. Examinemos ahora la carta que

debe .destruir esos datos, citada por el se�or Mackena, y di

rijida por el se�or Guido al general O'Higgins el 27 de abril
de 1818 � las 9 de la noche. Seg�n el se�or Dominguez,
' ' esta carta vale para la historia nnlucho mas sin duda que las

"reminiscencias actuales �de su autor."

�Qu� dice esa carta? Debe consider�rsela . oaiti corno

Un �parte militar. Noticia al Director de Chile que ha zar

pado del puerto la fragata Lautaro, con 52 piezas de arti

ller�a y 318 hombres � bordo entre tripulaci�n y tropa.
fuera de los oficiales de su dotaci�n. � Qu� significar�an es

tos informes dados por un simple particular al gefe del Es
tado? �No -est�n ellas denotando una intervenci�n directa
en el asunto? La carta en seguida participa breves detalles
sobre los movimientos de la escuadrilla que v� entrando en

caza al enemigo. Unas veces se la v� maniobrar; otras lo

impide una, espesa neblina; ya se distinguen los valientes
barcos ; ya se pierden de vista : truena � lo lejos el ca��n ;

luego se oscurece el horizonte y no se alcanza � divisar lo, que
pasa en las soledades del oc�ano. � Que momentos de agi
taci�n, de zozabra, de esperanza para un coraz�n patriota!
Todo el dia, dice el se�or Guido, lo he �pasado en los cerros

"de vig�a en vigia, por ver el t�rmino de una empresa que
"me cuesta tantas rabietas.... De contado ya hemos consegui-
"do se levante el bloqueo.... Si ma�ana tenemos alguna no�

"vedad, lo comunicar� � usted;. y sino regresar� � esa capital
"� donde me llama la obligaci�n, etc."
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Desgraciado en sus citas, todos los ducumentos � que se

refiere el se�or Dominguez son �contra producentes.�Est�
ofuscado y no atina � salir del laberinto en (rae cada vez

le enmara�an mas su malquerencia y su orgullo. He pasado
sobre los cerros de vigia en vig�a por ver el t�rmino de una

empresa que me cuesta tantas rabietas.... ya hemos conseguido
se levante el bloqueo. �Es esto terminante? Pues bien la
�nica consideraci�n que la mencionada carta inspira al se�or

Dom�nguez es la siguiente: "es un cuadro palpitante, escla
ma, en que se "describe lo que se vio de lejos; y en que de
una. pincelada "est� pintado el hombre y sus hechas."�

�Que se ha querido significar con esto? Esto significa.... no

quiero decirlo, porque hay palabras que deben guardarse en

el silencio como el rayo en la nube.

El se�or Dom�nguez entra tambi�n eu una pueril con
frontaci�n de fechas. Pero aun en ese terreno en que podia
haber Saqueado la memoria de un anciano, es inconsistente,
es d�bil, es doloroso. Habla el se�or Dom�nguez: de lo que
"�l dice (el se�or Guido) resultar�a lo siguiente: que el 31

"de marzo sali� de Santiago para dar impulso al armamento

"naval y dirigir el plan de corso; que el 3 de abril realiz� el
' ' contrato de compra de la fragata ; que el 6 sali� de Valpa-
"raiso en busca del ej�rcito, despu�s sin duda de haber dado
' ' las instrucciones que refiere, al comandante O 'Brien ; que
"el l.o de mayo le llamaba con urgencia el gobernador de

"Valparaiso, despu�s de la campa�a de la "Lautaro"; que
"fu� all� en efecto � ce-uparse del armamento naval; que el
"20 de mayo estaba de regreso en Santiago, y en seguida se

"incorpor� al ej�rcito en el grado de coronel que habia re

cibido en premio de �sus servicios. El se�or Guido est� tras-
" cordado, contin�a. Por no pensarlo, �l mismo est� descu-
"briendo la flaqueza de su apolog�a. Si �l fu� quien dirigi�
"el armamento de la "Lautaro" hasta el momento de batirse
"eon arreglo � las instrucciones, que dice que dio al experto
"�marino O 'Brien, era materialmente imposible realizarlo en

"el espacio de 3 d�as."
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Veamos la fuerza de esta observaci�n. En el art�culo �

cuie el se�or Dominguez contesta, se espres� as� el se�or Gui
do :

' ' Entre las diversas cosas �de que nos ocup�bamos en

"nuestras conversaciones (con el general San Martin) resu
den ardiente y lleno de esperanzas de los trascendentales
' '

y �complicados intereses que se hallaban en juego, y en que
"no perd�amos nunca de vista la patria ausente que llev�-
"bamos en nuestro coraz�n, se trat� de la urgencia de apre
surar los trabajos en cuya realizaci�n me ocupaba confiden-
" cialmente autorizado, para la creaci�n de una .marina na-

"cional, que sirviese en todo evento � consumar la obra en

"que est�bamos comprometidos. La misma idea preocupaba
"al ilustre general O'Higgins, que se resolvi� � comprar la

"fragata ""Windham" conocida �despu�s con el famoso nom-

"bre de "Lautaro."
De esta transcripci�n resulta que el se�or Guido se ocu

paba del asunto en �cuesti�n, aun antes de recibir oficialmen

te sus credenciales. Pudo tambi�n dejar pronto el "Lauta

ro" en los primeros dias de abril y volver a Valpara�so como

en efecto lo hizo, pues iba y venia eon frecuencia de Santia

go � aquella ciudad, y aunque en esto cupiese alg�n peque

�o error de feehas, seria de tan poca monta que aparecer�a
rid�culo el insistir en ello.

Y ya que hablamos del "Lautaro" es oportuno copiar
aqu� la siguiente nota que viene � dar mas fuerza, si es posi
ble, � lo escrito por el general Guido anteriormente.

Exmo. Supremo Director del Estado.

Junio 14 de. 1818.

Exmo. se�or:�Tengo el honor de incluir � V. E. la escritura de
venta del "Lautaro", que traspas� � m� favor siu capit�n y due�o,
cuando e�n virtud de las facultades con que V. E. se sirvi� autorizar
me, proced� � la compra para incorporar este buque en la marian
nacional de Chile.

Dios guarde � V. E.

TOMAS GUIDO
'
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Sigue el se�or Dominguez:
"Si �l presenci� el combate de los buques, desde las alturas

""de Valparaiso, mal podia ser llamado de alli el l.o de Maya
"con urgencia, porque el combate tuvo lugar el 27. y consta

"que el se�or Guido permaneci� en ese punto el 28"�Aqui
el escritor niega impl�citamente la carta del Sr. Calder�n,
gobernador de Valparaiso, presentada por el general Guido,
aun cu�ndo este ha declarado que la tiene aut�grafa ! j Como

es posible discutir de ese modo? Esa carta la tengo ante mi

vista, y tanto ella como todos los documentos � que me re

fiero y que citar� mas adelante, �. eseepcion de uno � dos

copiados del archivo, los ofrezco al examen del p�blico, por
si hay alguno que desee conocer los aut�grafos d� los perso

najes � cuya autoridad se apela. �Y por qu� estando el 28

el se�or Guido en Valparaiso, no pod�a �rncortrarse el 30 en

Santiago? �Se ha olvidado el se�or Dominguez que al final

de la carta que dirige aquel funcionario al Director O'Hig
gins, le dice: "Si ma�ana tenemos alguna novelad lo comu-

"nicar� � vd, y si no regresar� � esa capital � donde me lia-

"na la obligaci�n?"
Lastimoso es tener que descender � semejantes pormeno

res; mas lo hago con el intento de despedazar una � una las

armas vedadas que una mano insegura asesta al �coraz�n de

mi anciano y venerable padre.
Para mayor confusi�n, del que trata de presentarle como

un embaidor, negando todo cuanto afirma, copio en seguida
los siguientes p�rrafos de cartas:

Don Estanislao Lynch (1) � Don Tom�s Guido

yalparaiso y abril 30 de 1818
W-

Querido amigo:�Creo que esta llegar� antes que el espreso remi
tido por este gobierno, y as� aprovecho la ocasi�n para comunicar �
vd. que el "Lautaro" entr� esta ma�ana, etc.

En seguida comunica las noticias que tiene sobre el en-

1. Don Estanislao Lynch, acaudalado comerciante argentino es

tablecido en Valpara�so. �Su respetable familia es muy conocida en

Buenos Aires.
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cuenteo de ese buque con la fragata "Esmeralda" y luego
dice.

El objeto de la presente es principalmente � que vd se ponga; en
camino para esta. Todo se perder� sin duda si vd. no viene. Calder�n
ha estado tarde � bordo del "Lautaro" con Morris el capit�n del
"�guila", etc. . . .

A su retirada el "Lautaro" tom� al bergant�n "San Miguel"
con cargamento de Chile can los pasajeros siguientes: Beltran, Cho-
pitea, un teniente coronel edec�n de Osorio, Pomar, etc .

.
. Por Dios

no deje vd. de venirse porque esto est� en confusi�n. Pasado ma�ana
aguardamos � vd. � comer. Traiga vd. poderes para hacer y deshacer.
Al mismo tiempo haga vd. que se me mande el .nombramiento do
agente para empezar con el "San Miguel". Delegal tambi�n debe
venir. Vd. no puede figurarse lo desordenado que est� esto. Quedo
esperando tener el gusto de ver � vd. proln.to, etc.

En la misma fecha el coronel Elizalde escrib�a al se�or
Guido :

Mi amigo:�eln las presientes circunstancias la presencia de vd. es

de primera necesidad y esto me impele � hacer el propio qu� porta
esta, pero es preciso que sea vd. plenamente autorizado porque los
momentos son muy preciosos. El bien de la causa es mi �nico deisieo, etc.

El d�a antes don Francisco Calder�n escrib�a tambi�n al

se�or Guido :

Valpara�so, Abril 29 de 1818
Mi mas apreciad�simo amigo: En la ma�ana y � las 7 se hizo se�a

de navio � fragata, que no se distingu�a su calidad; � las 7 y media
que era de guerra. Hasta esta hora que son lias 9 nada se dice. Es
efectivamente el "Lautaro" seg�n creo y voy � la vig�a � ratificar
me; y en este momento hacen se�a de ser nacional y luego qu� hace
fuerza de vela para el puerto. No sabemos sino que viene algo para
adentro. Si viene algo en seguida lo sabr� vd. y tendr� la bondad de
instruir de todo al se�or Director. Luego que me oriente de todo ir�
un espreso volando.

Agur mi amable amigo: celebrar� haya hecho su viaje sin nove

dad y que mande � quien siempre es todo suyo, etc.

Por fin el l.o ele mayo escribe ei mismo se�or Cal
der�n la carta que v� � continuaci�n, denegada por el se�or
Dominguez de un modo tan ins�lito :

Mi caro amigo:�la presencia de vd. es interesant�sima � la me

jor suerte del Estado y como tan interesado en ella, creo firmemente
no omitir� vd. sacrificio para verificarlo. Yo lo suplico de un buen
amigo de quien tengo el honor de ser su afecto y constante servidor,
etc.

Lo que antecede no admite comentario.
Examinemos el ultimo argumento del se�or Dominguez:

"Si el grado de Coronel se le dio � Guido por el Director
' ' de Buenos Ayres, es absurdo suponer que fue en virtud del
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"combate de la Lautaro" dado diez y seis dias antes, y niu-

"cho menos en recompensa de lo que hizo en Valparaiso en

"toe el l.o y el 20 de mayo."
Conste primeramente que nadie ha dicho tal cosa. lia

fecha de 20 de Mayo es la de la nota que el diputado de las
Provincias Unidas dirije � su gobierno inform�ndole del re
sultado de su comisi�n en Valparaiso (v�ase esa nata en la

pajina 519 del. n�mero 12 de esta Revista.) En ella manifies
ta entre otras cosas

' '

que no ha cesado de insistir en la nece �

"sidad de procurar � todo evento armamento naval, para.
"concluir la guerra en Chile y abrir con �l paso � empresas
"ulteriores sobre el vireinato de Lima", agregando�"mis
"comunicaciones oficiales de 14 de octubre �ltimo y las su-

"oesivas, habr�n manifestado � S. E. el empe�o que he em-

"pleaclo para conseguirlo", y mas adelante�"cre� necesario

"despu�s de la invasi�n de Osario, apurar mis esfuerzos has
"ta tomar en persona el cargo de contratar, tripular, armar

"y enviar al mar fuerzas capaces de levantar el bloqueo del

"puerto de Valpara�so, y habiendo apresurado el proyecto
"dos d�as antes de la batalla de Maip�, emprend� en Valpa-
"raiso y con plena autorizaci�n de este gobierno, la habilita -

"cion del navio "Lautaro", cuyo primer ensayo ha llenado
"de gloria las armas de Chile, dejando libre el puerto como

"se espresa en la gaceta n." l.o que tengo el honor de acoiii-

"pa�ar. "

Con fecha muy anterior, el General. Don Mat�as de Iri
goyen, ministro ele guerra de las Provincias Unidas^ diri-

ji�ndose � nuestro diputado en Chile le dec�a oficialmente :

El Exmo. se�or �Supremo Director1 se ha impuesto de la nota de
vd. de i del corriente y copia que adjunta de la que eon igual fecha
habia pasado al gobierno de ese Estado interes�ndole en el armamento
de buques en este puerto para el .mar pac�fico, y esmerando S. E. la
resoluci�n de aquel, me previene lo avise � vd. en contestaci�n.

Dios guarde � vd. muchos a�os.�Buenos Aires,, octubre 30 de 1817
�Mat�as de Irigoyen.

De lo .espuesto resulta : que desde' el 14 de octubre, y
antes, el se�or Guido habia participado � su gobierno con re

petici�n su diligencia en lo relativo � la marina, � fin de
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emplearla en los objetos trascendentes que indica. De otro
lado, el 11 de Abril, seis dias despu�s de la batalla de Mayp�,
el General San Martin recomendaba como se ha visto al se

�ar .Guido, invocando en su favor "la justicia, la raz�n y la

equidad" con lo dem�s que y� se sabe. Mediando estos ante

cedentes, y aun sin ellos, no es f�cil atinar ponqu� considera
absurdo el se�or Dominguez, que en Buenos Ayres pudiese
la autoridad otorgar un premio, diez y seis d�as despu�s de
un hecho acaecido en Valparaiso, por la intervenci�n tomada

en �l. Lo absurdo es decir lo contrario, siendo as� que muy
bien pudo tenerse noticia en esta ciudad de lo que se sabia
en aquel puerto respecto al combate del "Lautaro", � los
nueve � diez d�as de tan notable suceso.

Penoso, muy penoso es, repito, tener que descender �

estas minuciosidades. Entro en ellas con disgusto. No obs

tante, llevar� � cabo mi tarea, sin distraerme en otra consi
deraci�n que la del derecho que me asiste de combatir re -

-

sueltamente aseveraciones injustas y "malignas. Es bueno que
se sepa, como creo haberlo apuntado antes, que el general
Guido no ha dicho que el gobierno le premiase por la empre
sa � que se refiere el general San Martin. Al mencionarla

declara solamente que recibi� la aprobaci�n completa de su

conducta, y una carta del Director Supremo general Pueyr
redon de que copia con agiadeeimiento estas palabras:
"amigo muy querido: veo con sumo placer la eficacia con quo

� "vd. trabaja,, aun mas all� de su ministerio, para asegurar .

"la libertad de ese pais y aumentar sus ventajas; �l nunca

"olvidar� sin ingratitud lo que debe � sus libertado-
" dores." Y luego a�ade: en seguida me incorpor� al ej�rcito
"en el grado de coronel que acababa de expedirme el go-

"bierno, no por el motivo subalterno � que. ligeramente lo

"atribuye el se�or Dominguez, sino por la raz�n especificada
"en la nota de remisi�n del despacho." �Qu� dice esa nota?
��-"De orden suprema tengo el honor de "pasar � manos de
" V. S. el despacho de coronel graduado que en esta fecha
"se ha dignado el gobierno mandar espedir � su favor, en
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"consideraci�n al m�rito y particulares servicios con que
"V. S. se ha hecho dignamente acreedor � dicho premio".

� Qu� m�rito y qu� particulares servicios eran esos 1�La

retirada � Talca � que alude el general San Martin, fu� el
movimiento que hizo el ej�rcito � sus �rdenes para salir al

encuentro del general Osorio, que � marchas forzadas avan

zaba en direcci�n � Santiago. Mas all� del Lontu�, entre este

rio y Talca, tuvo lugar la sorpresa de Cancha-Rayada, que
hubo de dar en tierra con nuestra poder militar en aquellas
apartadas comarcas. En los dias subsiguientes � aquel lamen
table fracaso, el diputado de las Provincias Unidas, manco

munando sus esfuerzos con los de los patriotas chilenos, con

tribuy� de la manera mas eficaz y mas en�rgica, � levantar el
�nimo de la briosa poblaci�n de Santiago,. Mezclado en los con

sejos del gobierno de entonces, gozando de toda la confianza
del general en gefe, su palabra, se hizo oir, como lo atestigua
la historia de Chile, en las asambleas de notables, y su ac

ci�n, actividad � inteligencia, tuvieron gran parte en la

reorganizaci�n del ej�rcito que se bati� en seguida tan glo
riosamente en Mayp�. Por eso su noble general no le olvid�,
y hace de �l el mas espresivo -elogio, apenas acababa de darse
la batalla � que se vio privado de asistir, � consecuencia de
hab�rsele conferido el importante encargo de hacer levantar
el bloqueo de Valparaiso por los barcos espa�oles ; de la gran

batalla, digo, que decidi� de la independencia de Chile, y en

la. cual me es grato recordar �contribuy� grandemente � in- -

elinar la "balanza de la victoria, mi valiente tio y denodado

porte�o, el gejneral don Hilari�n de la Quintana, ex-director .

interino de aquel Estado, muerto mas tarde en el hospital de.
Buenos Aires; menos feliz que mi abuelo el coronel don Car
los Spano, quien rindi� la vida en el campo del honor, de
fendiendo heroicamente la' libertad de Am�rica.

Ahora en cuanto al decreto que reproduce el se�or Do

minguez para probar "el principio de la carrera militar del
se�or Guido", pod�a haberlo escusado, no habi�ndose profe
rido una palabra sobre �l. Sin embargo en esto mismo hay
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error. Paso � demostrarlo, sirvi�ndome al efecto de bre
ves apuntaciones. En la ocasi�n de citar los antecedentes �le
mi padre, sentir�a se atribuyese � necia vanagloria por algu
no, lo que no es sino sinceridad varonil. No soy de aquellos
que se abrazan al tronco del �rbol geneal�gico, creyendo
adquirir con su simple contacto la virtud que no tienen.�

Precisamente soy de los que creen que cada hambre debe
valer solo seg�n sus propias obras, y soy de los que saben

cpie especialmente en las rep�blicas, cuanto mas grande es la

sombra, menos medra el arbusto destinado por la natura

leza � recibirla con agradecimiento. Esto sentado, prose

guir�, siendo franco y veraz, salvo alguna peque�a inexacti
tud involuntaria que pudiera escap�rseme en la premura con

que escribo.
Sabido es que al empezar nuestra revoluci�n, la carrera

militar estaba en el mayor atraso, y no es el menor timbre
.

de esta rep�blica, que hombres bis�nos todav�a en el arle

de la guerra, se arrojasen � hacerla con suceso en los pues
tes distinguidos en que la patria les habia colocado, inspira
da por el sentimiento de su propia conservaci�n, por es�

instinto popular que en los grandes sacudimientos de la so

ciedad, acierta casi siempre con los que est�n llamados � sal

varla. El general Belgrano present�se entre nosotros como

el egemplo mas cl�sico de esta verdad evidenciada e.n todos
los grandes movimientos de la historia! Asi pues, atendidas
las circunstancias estraordinarias de nuestro pais, nada de
singular tendr�a el decreto mencionado mas arriba: ni menos
pudiera, consider�rsele como desair�se para � nadie. Vol

viendo, no obstante, al General Guido, se ver�, que �
ese decreto, en lo que le concierne, debe consider�rsele un

resultado de anteriores servicios. Para probarlo basta lo

que expondr� � continuaci�n.

Nadie ignora, que bajo el sistema colonial, la abogac�a,
la iglesia y las oficinas publicas, eran las �nicas carreras �

qne podian optar con alg�n lucimiento los j�venes decentes
de la Am�rica, aunque por elevadas que fuesen sus aptitudes,
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su progreso era lento y trabado por el sistema opresor dte la

metr�poli. El general Guido, nacido en la ciudad de Bue

nos Aires el a�o de 1789, en el seno de una de las principa
les familias de este pais, y habiendo recibido una educaci�n

liberal, correspondiente al esmero y � las facultades de sus

padres, fu� empleado en 1806 en clase de oficial meritorio
del tribunal mayor de cuentas, una �de las oficinas jurisdic
cionales de las mas alta .categor�a en el distrito de los virrei
natos de la Am�rica espa�ola. Permaneci� alli adelant�ndose
hasta el a�o de 1810, sin otra interrupci�n en este perio
do que la causada por las espedieiones militares de In

glaterra �contra Buenos Aires, � cuya gloriosa defensa con

curri� en uno de los cuerpos urbanos, sirviendo como sol
dado distinguido en la 4.a eompa�ia del batall�n de mi�o

nes, comandado por don Jaime Llavallol. Antes de estallar

la .revoluci�n de Mayo, el dign�simo jurisconsulto don Jos�
de Darregueyra, � cuya autoridad apelar� oportunamente,
-se present� en las reuniones secretas que tenian lugar en Li

casa de don Nicol�s Rodr�guez Pe�a y en la c�lebre jabone-
T�a de Vieites: con lo que entr� � participar de los graves

compromisos y del entusiasmo ardiente de los primeros pa
dres de la patria. Hecha la revoluci�n, n�mbresele oficial

del ministerio de gobierno. En 1811 recibi� el diploma de Se

cretario de la misi�n � Inglaterra, encargada al famoso y
eminente patriota doctor don Mariano Moreno, primer Mi
nistro de la Rep�blica Argentina, quien le honraba con pa
ternal predilecci�n. El grande republicano espir� durante

el viaje en sus brazos. En 1812 el -se�or Guido regres� de

Europa, ingresando de nuevo al ministerio de gobiemo.
Despues del , movimiento del 8 de octubre de aquel a�o, sir
vi� alg�n tiempo el ministerio de la guerra hasta ser rem

plazado por el coronel don Tom�s Allende. En 1813 se le

confiri� el despacho de secretario de la presidencia de Ohar,

cas, al lado del digno general don Francisco Antonio Ortiz

de Oeampo, comisi�n que en aquellos tiempos tempestuosos
ten�a un car�cter mixto militar y pol�tico. Despu�s de las
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derrotas de Vilcapugio y Ayouma en cuyas consecuencias
se vio envuelto, cesaron los gobiernos republicanos eu

el -alto Per�, desde donde el Se�or Guido habia estado en

correspondencia con el General Belgrano, coabyuv.andio ac

tivamente por . los medios que le proporcionaba su posi
ci�n, � los . auxilios de todo g�nero enviados al eg�rcito
patrio durante aquella eil�sis terrible. De regreso �
Buenos-Aires y habiendo estrechado sus relaciones en Tu
cuman con Belgrano y San Martin, (sobre lo que se dar�
en su lugar esplieaeiones mas amplias) tuvo que detener
se en C�rdoba por disposici�n del Gobierno, � fin de co

operar con su consejo, � los trabajos de la autoridad de

aquel punto. Debiendo subsecuentemente retirarse ele alli, la
municipalidad, solicit� su permanencia en dicha ciudad; pero
fu� llamadlo � la capital, � desempe�ar otras tareas. En el

a�o 1814 recibi� el nombramiento, de oficial mayor del .mi

nisterio de la guerra. Despu�s de la revoluci�n de 1815,
que trastorn� el orden de los negocios, el gobierno pro

visional establecido, le encarg� interinamente de la direcci�n

del mismo ministerio. Entonces su influjo, su diligencia,
se empe�aron especialmente en fomentar la fuerza que

exist�a, en Mendoza al mando del General �San Martin.

Reorganizada la naci�n en 1816 se eligi� para gobernarla
al General Pueyrredon. Fu� en ese a�o que el Se�or Gui

do ocupando de nuevo el puesto de oficial mayor, present�
la memoria de que hablar� en su tiempo. El 10 de

Abril del a�o siguiente, esto es, en 1817, se tir� el de

creto � que el se�or Dom�nguez se refiere, al tenor del

cual se expidi� el despacho de Teniente Coronel al Se�or

Guido; nombr�ndosele inmediatamente despu�s diputado
de las Provincias Unidas cerca del gobierno de Chile, car

go que al presente aquivaldria al de ministro plenipaten-
clar�n, por la trascendencia de la misi�n y las facultades-

de que iba 'revestido.
Etn el sistema de eantestat�ion que me he propuesto y

por las razones antedichas, no escasear� los documentos
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que sirvan de alg�n modo � ratificar mis aserciones. Lo

epue en ellos no venga enteramente al caso, ser� compen

sado, lo espero, por el inter�s que despiertan algunos ie
los personages que los firman. All� va por ejemplo esa

carta del General Belgrano; es ean�cteristica ele su gene
rosa, �ndole, por el candor, modestia y firmeza que revela.

El General Belgrano � clon Tomas Guido.

Macha 22 de Octubre de 1813

Mi amado amigo: mas sirven las piezas chicas en estos paises que
las graudes pues aquellas pueden, arrastrarse por todas partes y operar
al mismo tiempo que la linea: creo bastante el n�mero con las que
tengo, esas, y las que vienen de Potos�;, sin embargo no ser� malo
alistar las dos restantes por lo que pudiera convenir, y mandar fundir
balas � prop�sito.

Aqui las mulitas y caballos son mirados con mas cari�o que los
hijos, y nada estra�o que estuviesen remolones para franquearlos ;

espero llenarlos die mu�as y caballos luego que consigamos esta vic
toria que no dudo, mediante la protecci�n decidida del omnipotente.
que veo en todias nuestras cos�ais.

Hacerse sordos � los clamores por los europeos y dem�s canalla
enemiga; oue lloren esos demonios, pues no tendr�n que llorar poco
las madres de los muchos americanos que han muerto en las diferen
tes aeieones que llevamos por nuestra libertad energia y adelante.

Debia salir � Jujuy Rico que es activ�simo; no s� si seguir� el
atolondramiento de los existentes en aquella vila, con las noticias1 de

enemigos que los han tenido poco menos que en confusi�n, aunque
apenas habia 70 hombres en Jarapaya, con un paso el ina� terrible

que he visto desde que soy nacido.
No puedo decir � usted bastante cuanto aprecio el Diccionario

militar y obra que me ha remitido: me atormentan poique me hacen
ver mi ignorancia y el grave peso que est� sobre mi; pero me com

placen, pues con sus luces algo aprender� de lo que debo saber para
desempe�arme. Es verdad mi amigo que tengo alguna serenidad y

gozo de salud ahora mas que en los triunfos �pero que seria del
ej�rcito si asi no fuese? Esto es obra toda, de Dios que quiere conce

derme estos auxilios para continuar en nuestra justa empresa. Dir�
� usted lo que se me ofrezca, como ahora le digo que soy sa,�MA

NUEL BELGRANO.

Hace cincuenta, y un a�os que el se�or Guido recibi�

esta carta; entonces, y desde antes, trabajaha ya por la pa

tria, enviando auxilios dlesde Chuquisaca � nuestro ej�rcito
en derrota. Hacia poco hab�a .escrito al General.

He salvado conmigo toda la correspondencia reservada. Los acon

tecimientos del, camino desde nuestra salida de la Plata, la conducta
de los comisionados y la de algunos oficiales, todo ha sido critico, no
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tanto por las circunstancias como por su origen; nuestra marcha ha

sido penosa, pero gracias al cielo todo ha concluido. Ayer llegaron las

municiones y herraduras que venian en la primera divisi�n de nues

tras cargas- todo se entregar� como corresponde � igualmente si arri

base el tr�fago que he referido. Como conozco que la crisis, actual de

nuestros negocios pol�ticos es la mas penosa y delicada de la revolu

ci�n, creo que es el tiempo en que solo debe pensarse en trabajar:
por este principio quisiera no vivir en inacci�n, y que al lado de

Ocampo (el General) se me proporcionase en que pudiese sacrificar

me. . . La patria es la deidad que yo respeto y por su servicio pos

pongo cualquiera otra consideraci�n.
Lo que va expuesto, aunque �muy � la ligera, esclarece

suficientemente cuales eran los antecedentes del se�or Guido

anteriores al decreto de 1817, � la par que esipliea las -causas

en que pudo fundarse su promoci�n en el ej�rcito.
Volvamos por un m�mente al episodio de la marina chi

lena. Mas completos serian los esclarecimientos dados so

bre este punto, si el General Guido no hubiese tenido la des

gracia de perder mucha parte de sus papeles en el naufragio
de la fragata Isabel el a�o 26. Con este motivo le escrib�a

el General San Martin desde Bruselas � 21 de Junio de 1827

No m�e conformo ni me conformar� jamas con la p�rdida de sus

papeles; ella lo es para la Am�rica y particularmente para la historia

Lo mas sensible es que no se puede reparar, porque nadie podra ha

llarse, en el caso ni con la proporci�n que vd. ha tenido, para' reunir
documentos tan preciosos, como interesantes y orig�nale,?,.

^

Apesar de aquella p�rdida aun quedan suficientes do

cumentos para abrumar al se�or Dom�nguez y poner � la

mas clara luz la ligereza y la inhabilidad de su procedi
miento.

No es una peque�a ouestion, seg�n supone, la que se

trata aqui. Se dilucida un punto hist�rico ; se procura saber

como, se ore� esa marina Chilena, que dio tantos dias de glo
ria � la Am�rica ; se trata de un combate naval de trascen

dentes resultados; qui�rese establecer la parte que en todo

ello eupo al 'representante argentino � y principalmente exis
te ahora el inter�s de testificar los hechos desvirtuados y ne

gados por el se�or Dominguez con estupendo desenfado. A
las piezas que se han aducido, agregare las siguientes.

Tucuman Junio 23 de 1818
Mi amigo: endemoniado estaba con el silencio de V: ya creia que

no existia V. en Chile; "pero veo que la comisi�n ha debido ocuparle
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demasiado".
Ha llegado el plano ayer mismo, gracias mil, y con �l la de V. de 23

del pasado: inmediatamente llam� � dos excelentes sujetos que tengo
de la costa para que me formasen la relaci�n que acompa�o; es re-

g^^lar que V tenga los planos hidrogr�ficos que levantaron los espa�o
les de toda la costa que son excelentes.

"Enhorabuenas por nuestros compa�eros, y por mi, por el nuevo

ascenso, y no menos' por el nuevo ensayo mar�timo.

�No querr� V. decir a� caballero O'Higgins� que soy suyo? A'
nitestro Balcarce que se acuerde de mi y me hable algo. Siempre,
"siempre de V. fino amigo.�MANUEL BELGRANO.

Tucuman 26 junio 1818

Amigo mi�. Es adjunta la copia de noticias que he recibido da
Potosi y el Estado de las fuerzas del ej�rcito enemigo: el 23 envi� �
V. un extraordinario con la relaci�n que me pedia: me parece que
este es �l mejor modo de comunicarnos cuando lo exija el asunto;
porque los correos tardan un mes de ida, y otro de vuelta, en cuyo
tiempo puede revolvense el mundo.

"Reservado". Instru� � nuestro San Martin de dos sujetos que
hay en la costa que pueden servir mucho, el uno en Arica, y el otro
en Tacna, y cuyos nombres fingidos son, el del primero Don... y es

un tal... el del Segundo Don... y es el subdito de Tacna... antes

enemigo capital de la causa; ambos son amerieanosi: lo mismo lo es

un Doctor Maldonado en Piea que servir� perfectamente: en Arequi
pa tenemos � Don Manuel Ribero, y es de concepto: ahora creo que
no hay uno en todos esos puntos que no ansie por ese ej�rcito, y sus

esfuerzos ser�n redoblados cuando sepan que la escuadra se�orea .el
Pac�fico.

�Porque no se echa mano de cuanta plata labrada haya para jun
tar los '800 � 900 mil? Es preciso apurarlo todo para que hayamos
ganado antes que se nos aparezcan los navios que est�n en la Carra

ca, como es probable que se piense por el gobierno espa�ol y haga
mas que lo posible para enviarlos � sus puntos: "ponga �V. todo

empe�o en armar el de 74, que si es bien dirijido, podr� en eompa�ia
de los de � 52" (el general se refiere aqui al Lautaro) ganar la es

cuadra espa�ola que ya no tiene hombres que la manden etc . . . Los

amigos se ofrecen � V. con siu afect�simo amigo MANUEL BELGRA-.
NO P. D. Comun�quele V. las noticias � nuestro Balcarce, porque no

hay tiempo para copiar. Va el plan de la pir�mide dedicada � nuestro.
h�roe.

Tucuman 10 de Julio de 1818

Mi amigo, muy querido El ej�rcito de la Serna no puede
causar cuidado � la expedici�n que se intente: si se retira, luego que
se vean amagadas las costas, se le quedar� la gente de todas las pro.
vineias que deje, y tal vez no Degen mas, que los gefes,; los �nicos que.
le acompa�ar�n ser�n losi europeos, y no todos, y los hijos de la pro
vincia � donde yaya: pero aun asi la expedici�n no debe intentarse
con tres mil hombres, aunque todo lo faciliten: lo menos deben ser.

de seis � ocho mil los que la formen, embarcando ademas un cuerpo
respetable de caballer�a con sus excelentes caballos: los enemigos
pueden rehacerse con gente del Cuzco y de las otras provincias qu�
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pertenecen � Lima, y est� visto que para que aquellos patriotas se

mamifissten y ayuden es de necesidad que vean una fuerza muy supe-
que los aliente: si se realiza, tambi�n es de tener mucho cuidado de
que lleve abundancia de v�veres, y se le env�en constantemente.

Mientras, ' ' debe pensarse en que la marina � que V. d� movi
miento no est� en el puerto"; que salga � amilanar � toda la de Lima.
asi mercante como militar y que amague las costas con peque�os
desembarcos para animar � los patriotas, llamar la atenci�n � Serna
por su retaguardia y obligarlos � que dejen nuestras provincias ya
arruinadas, y casi en estado de nulidad; porque yo nada puedo hacer
en nuestra situaci�n actual con mi l�nea de comunicaci�n amenazada,
y con la falta de todo cuanto necesitamos; me contentar� con conser

var la fuerza miserable que tengo, y que sirva de sombra para que
se guarde el aspecto de orden etc. . . Los amigos agradecen las espre
siones de V, y son suyos como su fino�MANUEL BELGRANO.

Tucuman 10 de Agosto de 1818
Mi amigo muy querido; debe llegar � esa Don Juan "Worthy te

niente de la marina inglesa � ofrecer sus servicios; quiera V. hacerlo
buscar luego que llegue, y aprovecharse de sus luces y e cinoeimientos ;
no sabe de esta recomendaci�n ni de mi empe�o de manifestar � aque
llos mis amigos el aprecio que hago de la suya. Ricafort ha marchado
hacia Arica etc.. Es de V. siempre affmo amigo�MANUEL BEL
GRANO.

Tucuman 26 de Agosto de 1818
Amigo querido. Recien llega � mis manos la de usted fecha 20 de

Mayo que me �dl� la luz suficiente en los pasages acaecidos en ese Es
tado desde la desgracia en Talcahuano hasta la celebre victoria de
Mayp�, que felizmente todo lo ha compuesto. �Ojal� que se puedan
aprovechar !�as ventajas que presenta "con la marina que tiene usted
� su cargo"!

Tal vez estar� en esa el Lord Coeln-ane � esta fecha, seg�n me,

escribieron! de Paris en Abril, con el gran buque de vapor que debe
aniquilar la fuerza mar�tima de Lima, unido � los que ya hay y deb�an
llegar: es verdad que se necesita mucho dinero; pero ning�n sacrificio
es bastante para objeto tan interesante, y de que concibo ha de re

sultar nuestra tranquilidad.
Piensa usted muy bien acerca de mis movimientos, poniendo � un

lado la imposibilidad en- que estoy de egee�t�rlos, y no s� si diga de
mantener la fuerza que est� � mis �rdenes, que temo se me desmora
lice por instantes en consecuencia de la falta de socorros; dos meses
ha que nada, nada, nada puedo dar de numerario ni � oficiales ni �
tropa: nunca me he visto en tal miseria.

Serna no se mueve, ni creo se mover� mientras por la costa no se
viesen apurados, y nuestras provincias sufrir�n el yugo hasta que
aquellos no se venza: no veo otro camino por mas que discurro, y por
mas castillos en el ayre que me formo.

Bueno ser� entretanto no perder de vista � Osorio ... Si logra
tgn.er dinero- los aumentar� (sus parciales en el �lad de Chile) y ser�
preciso otra batalla para concluir con aquel, � 'rendirlo por hambre
bloque�ndolo por mar y tierra, lo que traer� costos, y no pocas p�r
dida?, dando tiempo � Pezuela para reponerse de la sacudida; como

no estoy en pormenores no alcanaao como se le ha dejado reforzar hasta
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ise t�rmino.
Nuestros respetos y consideraciones � los se�oras O'Higgins,

Balcarce, Freir�, lleras, y Borgo�o; el Coronel Madrid se ha dedicado

igualmente � quererlos, y me encarga lo ofrezca � su disposici�n.
Vamos de encargo: para pasar mis ratos me he dedicado � cul

tivar un horti-jardin; deseo tener cuanta especie de raices y semillai--
de flores hay en esa. pr�-o no por docenas, sino por cientos. i Usted no

tendr� amiguitas aficionadas y amigos que sean capaces de reunir�as
en la estaci�n propia para envi�rmelas con oportunidad?�Contin�e
nle usted su amistad seguro de que tiene la de su affmo�MANUEL
BELGRANO.

P. D.�He recibido � la una el adjunto papel de mis corresponsa
les de la costa, que envi� � usted para que se instruya, y "establezca
la correspondencia con aquellos puntos como mejor le pareciere":
advirti�ndole que abra el pliego que para mi trajese la "Paula": no

me parece que pueda haber mejor proporci�n: aquellos puntos est�n
todos minados, por consiguiente deben aprovecharifle los momentos para
que salga la llama que abrase la canalla enemiga, y se concluyan
nuestras miserias que cada dia a.pura,n mas... Siempre es de usted�
MANUEL BELGRANO.

' ' Ocurrencia ' '

Como los buques huaneros son de nuestros amigos, � mas de re

comendarlos para que no se les trate mal en adelante, � los corsa

rios, convendr� que se expida una proclama de que el gobierno ha
tenido muy � mal el que se hayan quemado esos buques que sirven

para la subsistencia de nuestros hermanos, porque no permite la gene
rosidad americana hacer la guerra � manera de los caribes espa�oles
que se han complacido en el incendio, en la destrucci�n y muerte de
los americanos.

Oficio del General Belgrano.

Se�or Coronel Don Tomas Guido.

Me es muy grata la lectura de la Gaceta ministerial de esa capital
que detalla el plausible suceso de nuestras armas en el 19 de Enero

�ltimo, y que V. S. se ha dignado remitirme con oficio del 28 del
mismo. Reciba mil enhorabuenas "por la gran parte que tiene V. S. "

en los progresos y brillante consumaci�n de la mas lucida campa�a
que se cuenta en los anales de Sud-Am�rica.

Dios guarde � V. E. muchos a�os. Cuartel general en los Ranchos,
Marzo 6 de 1819.�MANUEL BELGRANO.

� Que resta ya que agregar al �c�mulo de pruebas presen
tadas? Vaya por fin y como golpe de gracia esta carta del
c�lebre Almirante chileno Don Manuel Blanco Encalada, que
si bien ha sido escrita con fecha posterior de algunos meses

al suceso del "Lautaro" se relaciona � todo cuanto, se ha
dicho sobre la ingerencia directa que tuvo el diputado de las
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Provincias Unidas en la �reacion de la marina de Chile. Co

pio aquella carta dando �el descuento debido � la manifesta

ci�n modesta y generosa del eminente personage que la es

cribe.
Se�or Don Tomas Guido.

Navio General San Martin � la ancla en el Puerto de Santa

Maria, Noviembre 5 de 1818.
Mi amigo el mas querido: como le tengo � V. repetido que la

gloria � infamia que caiga sobre mi, son otras tantas bendiciones �

maldiciones que caer�n sobre V., me adelanto en esta ocasi�n � ase

�gurarle que no tema V. las �ltimas por ahora, pues la toma de la

fragata Maria Isabel deben alejarlas.
Remito � V. con Warnes de dicha fragata una cruz de Luis 18,

y otra de Santa Ana. No tengo tiempo para mas, pero si para asegu
rarle que soy y ser� siempre su mas apasionado amigo.

M: BLANCO

En contraposici�n de estos testimonios cl�sicos, repro

duzco aqui las palabras del Se�or Dom�nguez: "en la segun-

"da edici�n aumentada de mi historia (!) rectificar� la pe-

"quena nota relativa a �l (el Se�or Guido) diciendo que con-

"du.jo el dinero, y alist� el buque; y que este fu� el servicio
"recomendado por el general San Martin, y premiado con

"la patente de Coronel por el gobierno argentino."
ll�galo, si tiene el corage de afrontar el rid�culo, ya

que no se quisiere ocurrir � los tribunales, en demanda de
una retractaci�n del calumnioso aserto.

En la diatriba � que contesta, esgrimiendo las armas

que provoca � usar el agresor, la amistad misma del primero
de nuestros hombres de guerra, que es un t�tulo de honor, se

hace servir para- deprimir el merecimiento de la persona
� quien se quiere ofender, presentando la intimidad de una

relaci�n prestigiosa como la causa determinante de un inme
recido favor. Aquella amistad existia en efecto, estrechada
con el doble v�nculo del coraz�n y de la patria ; amistad s�li
da que ha resistido al tiempo, � las desgracias, � la muerte ;

amistad, no tengo embarazo en decirlo, fecunda para los
intereses de Am�rica. Algo de todo ello se revela en las
cartas insertas y en las �que insertar� en seguida, siquiera sea

para que descanse un poco el �nimo amenizando esta ingra-
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ta controversia. He aqu� por ahora lo que hallo mas � mano :

San Fernando 4 de Marzo de 1817

Mi amigo amado: si pudiera ser que antes de la acci�n tuvi�ramos
una entrevista, seria lo mas conveniente al bien del Estado, en nn

dia se pone V. en esta, otro est� V. conmigo, y en otro se vuelve-.
h�galo V. que se lo ruego.

Memorias � nuestro Pe�a y es y ser� siempre su amigo�SAN
MARTIN.

Cuartel general en las Tablas Febrero 3 de 1818.

Mi amigo querido: La de V. de 31 la recib� ayer, despu�s de mi
regreso de Valparaiso: quedo enterado de su contenido.

En breves dias me tendr� V. por esa, pues me es indispensable
antes de pasar al Sud conferenciar eon V. y el amigo Cruz (el Direc
tor) . . . P�selo V. bien y crea � su amigo�SAN MARTIN.

Llano de Mayp� Marzo 30 de 1818.

Mi amado amigo: consecuente � la de V. he mandado avisar
verbalmente � Zapiola, se detenga hoy en esa para acabar de herrar
sus caballos, y alistarse de todo lo que le falte; los Cazadores debe
r�n permanecer en Santiago hasta nueva providencia.

Diga V. � Neeoehea establezca la mejor disciplina, y que procure
mantener siempre por lo menos la mitad de su' fuerza dentro del
cuartel, y siempre pronta.

No hav la menor noticia de enemigos. H�game V. el gusto de-
escribir � Pueyrredon, que yo lo verificar� ma�ana.

Me parece bien se levante el batall�n de Coquimbo, que V. me

dice, d�gaselo V. � Fontesilla, que no dudo lo aprobar�.
Mucho nos interesa el armamento del navio que est� en Valpa

ra�so; h�gase un esfuerzo extraordinario pues las circunstancias lo-
exigen.

Esto se va poniendo en orden y creo qne dentro de �res � cuatro
dias, todo se metodizar�.

Es como siempre su amigo verdadero.�SAN MARTIN.

Mendoza 31 de Julio de 1818.

Mi amado amigo: Las de V. de 20 y 23 de Junio y 5 y 13 del

presente las he recibido � mi arribo � esta.
Veo que ser� indispensable adelantar el ej�rcito antes de la pri

mavera, es decir, en el momento que lleguen los buques de Norte
Am�rica, es menester que se halle preparado todo para atacar � Tal
cahuano: tomado este como lo espero por un bloqueo vigoroso, las

tropas del ej�rcito pueden embarcarse en. este punto para reunirse
en Valparaiso. � por mejor decir, en las Tablas, para formar un campo-
de instrucci�n que es necesario � lo menos por dos meses.

Piaso � V. en copia el estado de la artilleria que � esta fecha
habr� ya salido de Buenos Aires en el hermoso bergant�n de guerra
"Mayp�", asi como el de 150 marineros escelentes para la tripulaci�n
de dos buques; y todos los pa�os y dem�s aprestos para 4500 hombres-
del ej�rcito de los Andes. (1)

1 NOTA�La artilleria de que habla esta carta se compon�a de-
las piezas siguientes: 2 morteros de � 9, 1 ob�s de � 9, 2 obuses de &.
6, 4 ca�ene? de � 24, de bronce, y 4 idem de � 8, de batalla.
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Pienso pasar per ocho � .diez dias, en el campo y dleepiues hacer una
tentelva � la cordillera: pana esto estoy esperando � mi Justo Estay,
para lo que he escrito al teniente gobernador de Santa Rosa me lo
remita.

Incluyo copia de la �ltima carta que he recibido de Pueyrredon:
por ella ver� usted que los enemigos van bajando la cerviz y confor
m�ndose con las cr�ticas situaciones en. one se hallan. Memorias � los
amigos. Y crea lo es siempre suyo su�SAN MARTIN.

P. D.�Incluyo � usted los papeles que me habia recomendado: la
clave no la remito porque aun no ha llegado la tropa de carreta^ en

que viene, pero esta debe verificarlo de un dia � otro y entonces mar

char� con seguridad.
Va la adjunta copia del an�nimo que he recibido de esa. Esto

prueba que los d�scolos quieren difundir sus ideas por estas partes.
Bigamo usted con franqueza si hay algo con O'Higgins, y en este

caso ruego � usted por nuestra amistad corte toda discusi�n, pues de
lo contrario todo s� lo lleva el diablo.

' ' Vale ' '

Mendoza, 2 de Agosto de 1818

Mi amado amigo: la de usted del 22 del pasado la he recibido.
'"Si son necesarios mas marineros av�seme usted el n�mero que se
neccr.ita para prevenir � Buenos Ayres se remitan sin p�rdida".

Para mediados de esta pasar� la cordillera, y espero en Dios que
todo se har� felizmente.

Ya escrib� � usted por conducto de Lavalle, y repito que es ne

cesario concluyamos con Talcahuano, para que quedemos desembara
zados y podamos emprender nuevas operaciones. .

Nada mas ocurre por ahora sino asegurarle que es su amigo ver

dadero�SAN MARTIN.
P. S. Me repiten por segunda vez el an�nimo anterior. Si hay

algo ruego � usted por nuestra amistad se corte todo con O'Higgins;
h�blele usted con franqueza, no sea le hayan metido alg�n chisme...
O'Higgins es honrado y no dudo que todo se transar�.

Mendoza y 7 de Setiembre de 1818.

Mi amado amigo:�Las de usted del 26 y 29 del pasado est�n en

mi poder. No ha sido poca mi sorpresa al ver el desenlace que ha
tenido la incomodidad de O'Higgins, pero al fin� yo estoy lleno de

gusto por haberse transado todo amistosamente.
� Incluyo � usted copia del oficio de nuestro Pueyrredon que recib�

hace tres dias; juzgue usted la impresi�n que habr� causado en mi

�coraz�n su contenido. El como gefe del Estado y como amigo y �

presencia de fins Secretarios, sancion� el auxilio de los 500.000 pesos

para el ej�rcito: en esta confianza yo marchaba � hacer el �ltimo
�sacrificio... Pero habiendo recibido avisos de un amigo de Buenos
Aires en que se me aseguraba' este resultado suspend� mi marcha �

.esa.

Ayer he hecho al Director la renuncia del mando del ej�rcito, del
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-que no me volver� � encargar jamas: yo no quiero ser el juguete de
nadie, y sobre todo quiero cubrir, mi honor.

Creo seria muy conveniente el que influyese usted para que ese

ej�rcito marchase sobre Talcahuano, antes que se recogiese la cosecha
de granos, pues si la verifican, pueden demorar mucho la toma de la
plaza. . .

Adi�s mi amigo, sea usted feliz y crea lo ser� suyo eternamente
su SAN MARTIN.

Curimon, Febrero l.a de 1819

Mi amado amigo Incluyo � usted el adjunto plan, el que
espero me diga usted si es de su aprobaci�n, en el supuesto que con

igual- dato lo dirijo � O'Higgins; para esta operaci�n no se necesita
mas que un hombre que se avenga con el car�cter de Cockrane, que
tenga intrepidez-, pero al mismo tiempo calma y reflexi�n. Me ha
sido imposible pasar � esa, tales han sido los apuros en que me he
hallado para despachar lo que me ha caido entre manos

.El pliego que inclu� para Balcarce conten�a la
orden de que siempre que eon las fuerzas de Chile que tiene en aqu�l
ej�rcito pudiese quedar tranquila y segura la Provincia de Concep
ci�n, retire � Talca toda la de los Andes. Veremos lo que me contesta,
pues mi principal objeto es el de reconcentrar las fuerzas de nuestro
ej�rcito, bien sea para obrar ofensivamente contra el enemigo, � bien
el que repase los Andes si viene orden para ello, consecuente � las
�noticias recibidas de la espedieion de Espa�a sobre Buenos Aires, su

amigo eterno�SAN MARTIN.

San Luis, 9 de Marzo de 1819

Mi amado amigo:�por las noticias que tengo de Buenos Aires,
no queda duda alguna de que los matuiangos visitan nue-tiila capital.
Consecuente � esto hia venido la orden para la marcha del ej�rcito �

Mendoza, la que incluyo en copia.
Remito las instrucciones q,ue doy � Balcarce: Veo que la operaci�n

es algo espinosa, y que es casi imposible poderlo ocultar pues el objeto
de los preparativos se lo indicar�an al soldado: por lo tanto me inclino
� que se haga p�blica aum entap�alo el riesgo, para comprometerlos, �
que siiean, 'especialmente los chilenos. En fin antes de que se trasluzca
nada, seria bueno se pusiese usted de acuerdo con O'Higgins y Bal
carce. sobre este interesante particular.

Reforme usted como le parezca las adjuntas proclamas, y h�galas
circular, tanto en los papeles p�blicos, como sueltas.

En fin tome usted todas aquellas medidas que le dicte su talento
y buen de�seo_ en beneficio de la causa p�blica

Adi�s amigo amado, lo es de usted y ser� siempre�SAN MAR
TIN.

P. D.�Hoy mismo regreso � Mendoza para hacer los preparativos
necesarios al ej�rcito. - - - - - ......

Otra�Cuatro piezas de batalla de � 4 nos hacen una falta in
mensa : vea usted de veneier las dificultades que se opongan � cuvo
efecto quede en esa un oficial de artilleria de los Andes para su

� conducci�n.
A esta fecha aun no parecen Cruz ni Cabareda.
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Va original la nota que se pasa � O'Higgins para que se entere
de ella.

Si el completo de los 5000 hombres que pide Pueyrredon � Chile

pudiesen ser de reclutas, seria mas ventajoso que no de cuerpos for
mados.

Mendoza y Abril 1,1 de 1819

Mi amado amigo:�Veo que en su �ltima me confirma una espe
dieion decretada de 5000 hombres: esta voz decreto, no quisiera oir�a;
he visto tantos y no cumplidos, que desconfio de todos ellos: pero
hablemos claro amigo mi�. �Usted ha visto cumplir ning�n acuerdo
de los amigos de esa? �y de buena f�, cree usted que los hombres
var�en de car�cter? Usted sabe cual ha sido el inter�s que he tomado
en la suerte de la Am�rica; pero amigo es doloroso que usted, yo y
otros pocos, son los que meten el hombro: nada de esto importaba
como nuestros trabajos tuviesen buenos resultados, aunque eon sacri
ficio de nuestras vidas; pero el resultado esi que tambi�n perderemos
el honor, y tanto mas desconsolante cuanta que es por culpas agenas.

Es imposible realizar una espedieion de cinco mil hombres con la
fuerza que existe en Chile. Usted sabe que un ej�rcito de 6000 hom

bres, apenas formar� 4.600. Cuente usted que un ej�rcito de 6.000 hom-

Concepci�n, capital, Valpara�so, y dem�s necesarios paca mantener �l
orden, y eon muchos trabajos contar� usted para embarcarse con 3000.

Los escuadrones de Mariano se aumentar�n hasta 3 o mas que se

pueda, que con esta fuerza y ocho pizas volantes se podr� acudir � la

mayor necesidad: en todo este mes llegar�n 250 reclutas pedidos � la
Provincia. Aun no llega contestaci�n de Buenos Aires sobre la marcha
del ej�rcito: de todas suertes es imposible que pase, tanto por la
falta de auxilio que me dice Balcarce, como lo avanzado de la esta
ci�n... Mil coicas � los amigos v lo es de usted como siempre su�

SAN MARTIN.

Mendoza 26 de Mayo de 1819

Mi querido amigo: contesto � la de usted del 18.
He visto el plan y propuesta hecha � O'Higgins, y � la verdad

se v� en �l visiblemente la concienzuda mano de Arcos. Pero en fin

yo veo que hay casos en que es necesario entrar por todo.
Yo no lo entender�, pero creo que si el gobierno de Chile tuviese

buenas manos auxiliares, toda la propuesta que se hace se pedia ve

rificar c�modamente por 250,000 pesos.
En etite correo escribo � O 'Higgins�oficialmente estoy pronto �

marchar, mas antes de verificarlo quiero ver algo, es decir que hay
espedieion aunque sea de mil hombres; en este "caso habr� cumplido
con sacrificarme, pero no perder� mi honor. A usted le consta cuantas
veces he sido el rid�culo juguete, y cuantas veces me han comprome
tido: ya seria debilidad en m� el permitir se repitiesen estas intrigas.

Pero vaya otra propuesta, que me parece puede llenar todos los
objetes, �no seria mejor fuese O 'Higgins mandando la espedieion y
yo de gefe de Estado Mayor? Por este medio se activar�a todo v todo
se coneiliaba.

_

Nada me escribe O'Higgins sobre el plan presentado por la com-
panla espedicionaria. Si me lo pregunta me ver� en mil conflictos, no'poi el, sino por aquellos malvados que tal vez creerian tenia una
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parte muy activa en su aprobaci�n.
Pasado ma�ana salen Jos cazadores do Rudesindo (el general Al-

varado) para San Juan, y Escalada para San Luis, Balcarce lo veri
ficar� � Buenos Aires ma�ana.

Nada s� de Buenos Aires. No s� si tendr� lugar de escribir �
Pe�a. En este caso d�gale usted mil cosas, y que lo verificar� en el
correo entrante.

Se me olvidaba; �Cree usted de buena f� que pueda salir de Chile
una espedieion de 6000 hombres? Me contentar�a eon 4000 y es ha
ciendo el mayor esfuerzo lo que puede marchar: el tiempo por tes

tigo.
Adi�s mi querido amieo, eternamente lo ser� suyo su�SAN

MARTIN.

Necesitar�a un grueso volumen �para transcribir las innu

merables cartas en que el General San Martin esparce su

�nimo en el coraz�n de un amigo, tratando al mismo tiempo
de los negocios mas arduos de la pol�tica y la guerra.
Pero basta � mi proposito el usar solo de aquellas que ir�n

por ahora en la "Revista." Quiza sea una circunstancia hasta

cierto punto favorable la que me. instiga � sacarlas � luz, asi

eomo otros documentos, los cuales, sin lo que cuando mas pu
diera llamarse mi filial indiscreci�n, disculpada por el senti
miento que la inspira, habr�an permanecido como hasta hoy
desconocidos y relegados en alg�n viejo estante, �� manera. de
eses t�tulos nobiliarios ocultas bajo el polvo que levanta

el hurac�n de las revoluciones.

Queriendo ser punzante � todo trance, no ha vacilado el

se�or Dominguez en afirmar que la descripci�n hecha por el

General Guido sobre el combate del "Lautaro", es la repro
ducci�n casi literal de la que trae

.
Millar en sus memorias.

Comp�rense ambos textos y se ver� lo falso de tal asevera

ci�n, cuya trivialidad crece de punto, trat�ndose de una

persona avezada � manejar la pluma. La verdad es que tanto

el.General Miller, como el Se�or Barros Anana y Garcia Re

yes, pasan r�pidamente sobre un suceso � que no han dado
la importancia que el General Guido- le atribuye. Poractra

parte, la novedad en esta clase de materias, no puede pre
tender � un m�rito absoluto. Ning�n historiador inventa. Los
qne merecen este nombre narran casi siempre lo que otros
han sabido mucho antes. La diferencia estriba casi siempre
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en el modo de hacerlo. Si al ordenado agrupamiento de Ios-

hechos expuestos con sencilla � �magestuosa elocuencia, se-

��enue la penetraci�n que los descierne, el juicio recto que

les da claridad, el calor ele una templada fantas�a, que

les imprime movimiento y brillo, y se sacan de ellos de

ducciones" sagaces, consecuencias exactas, ense�anzas �ti

les, grave y sana doctrina; si por decirlo de una vez, el

historiador � el simple narrador, consigue transmitir � su

obra el inter�s relativo al asunto que trata ; nadie, sin ser un

ignorante, ir�a � hacerle el cargo de haber bebido en las me

jores fuentes, eon el objeto de ser interesante y ver�dico. Esto

en tesis general. Sucede sin embargo que en lo publicado ha

poco en la "Revista", con respecto � la marina de Chile,
muchos de los detalles que se dan eran completamente igno�-
rados. M�s ya cine intencionalmente se �ha tratado del

general Miller, y qne parece prestarse un justo respeto � la

autoridad de su nombre, insertar� � continuaci�n algunos
fragmentos de dos de sus cartas, escritas en �pocas muy �lis

tantes una de otra, las cuales hacen resaltar el contraste en

tre las apreciaciones de un personage de tan elevado car�cter.

y la conducta observada por el se�or Dom�nguez.

Potos� 21 de Mayo de 1825.

Mi querido Guido.�Habr�a contestado vuestra carta mucho antes,
fd reci�n hace poco no hublnra llegado � mi noticia en esta, que hab�ais
postergado vuestro viaje � Chile y que os hallabais actualmente en

Lima. Aunque parezca ego�smo de mi parte he tenido mucho gusto en

saber no dejabais todav�a este pais, pues tantos viejos amigos han
desaparecido en diferentes direcciones, que es consolante �l saber,
que uno como vos, aun permanece en �l. - - -

Tambi�n yo deploro que no hay�is participado de la �ltima cam

pa�a, pues ella ciertamente ha sido de las mas animadas y gloriosas:
con todo hab�is empezado � servir desde tan temprano en la revolu
ci�n, y ocupado constantemente tan altas � importantes posiciones.
y sois tan bien conocido en el miniado pol�tico, que pocos pueden li

sonjearse de haber contribuido mas que vosi � la emancipaci�n de
Stid-Am�ricai. Esta reflexicn. alejar� por cierto cualquier ingrato
pensamiento que pudiese asaltar la mente de cualquiera cuya carrera

fuese menos honrosa qne la vuestra, por no haber reeoiido una parte
de los laureles de Junin y Ayacucho. Vos. no hab�is abandonado ja
mas la causa como muchos otros, y si no hab�is tenido una parte ac

tiva en la �ltima campa�a, todo el mundo sabe que no es por vuestra
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falta. Muchas cosas tengo que deciros que no puedan fiarse al papel.
El General Sucre me mand� llamar desde Puno para tomar el

mando de las tropas peruanas, y continuar activas operaciones eon

tra Ola�eta; pero habiendo en este intermedio terminado la guerra,.
micintrcs me dirijia � re�nirme al ejercito, parece que ser� destinado
ai gobierno de esit'e departamento, y sc�io espero instrucciones oficiales
del general en gefe, que est� en Chuquisaca, para dar comienzo �a
niis nuevas funciones.

Valparaiso Julio 11 de 1859.

Mi querido Guido. Mil gracias por las dos cartas de V. del 11 de
Marzo �ltimo: parece que nos. hubi�semos encontrado de nuevo � que-
n.os estrech�semos las manos � trav�s die los Andes. �'Quien sabe si
todav�a podremos abrazarnos! Pocas co;as� me dar�an mas placer;
pero � no ser muy en breve, queda muy poca probabilidad de que nos

veamos mas en este mundo, porque no puede negarse, y temo que ni
ocultaise que ambos estamos cerca de nuestra �ltima morada. �Cuan
tos de muestres antiguos compa�eros nos hala precedido, y que pocos
han quedado paia seguirnos!

La vida de usted ha sido de agitaci�n y de h�biles y eficaces ser

-vicios1 -� toda la Am�rica espa�ola, aunque muy especialmente al Rio-
de la Plata. Chile y Per�, y no tengo noticia de ninguno cuyos patri�
ticos esfuerzos hayan continuado por mas largo tiempo, � sido mas

incesantes, en�rgicos y �tiles, y siempre de la mayor importancia, que-.
los de usted.

Eu Enero de 181S encontr� � usted en Chile representando al go
bierno Argentino, cuando la opini�n, consejo y ayuda de usted eran

requeridos en todas las cuestiones importantes de aquellos tiempos de-
acci�n: pero la carrera de usted no se ha limitado � la diplomacia tio
mo lo atestiguan sus importantes gobiernos militares en el Callao y
"Lima, bajo azarosas y penosas circunstancias. Confieso que mucho me

gustar�a recibir nn apunte de su vida y hechos desde la �ltima vex.

que nos separamos en Buenos Aires en 1829, pues que todavia conti
n�o en la colecci�n y arreglo de datos relativos � los gobiernos y per
sonas de Sud Am�rica, que ser�n quiz� procurados dentro de 50 a�os.
al menos eomo aut�nticos,, y que entre otras cosas estoy persuadido-
que destruir�n todas las numerosas acusaciones, falsas y. malignas,
que aun existan contra nuestro lamentado y respetado amigo el gene
ral San Martin, cuya integridad, desinter�s y caballerosos hechosi, le
colocaban, eomo usted y yo sabemos, tan arriba de la mayor parte-
de los Baudilios contempor�neos, y tan eminentemente superior � los
�ltimos mandones del Per�, como lo fue Washington respecto � lus
tres � cuatro �ltimos Presidentes de los Estados Unidos.... vuestro,
sincero amigo�VILLIAN MILLER.

A las espresivas y nobles caritas que anteceden, contest�

el general Guido con ingenua efusi�n. Tengo � la vista el bo
rrador de. esas comunicaciones privadas, en que dos veteranos.
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ele la Am�rica se recuerdan por la �ltima vez su consagraci�n
� la gran causa � que dedicaron su existencia : francas expan

siones de dos viejos amigos, nacidos bajo distintas zonas, pe

ro que se abrazan desde lejos en la fraternidad indisoluble de

;un pensamiento grandioso, y que hablan de la gloria y de la

muerte como si la primera debiese servir de aureola � la se

gunda. Ellos antes de partir "� las regiones de donde na se

vuelve jamas", se dan una especie de glorioso adi�s, otorg�n
dose mutuamente en secreto la justicia que sus contempor�
neos les cercenan. Yo he querido alzar eon mano piadosa
el vello de una parte de esas confidencias �ntimas, porque hay
un egemplo que recoger en ellas, y porque me persuado que

el coraz�n del hombre no debe ser una arca cerrada, sino

antes bien un raudal donde cada uno pueda recoger en su

urna las aguas puras que restauran y el oro oculto en su co

rriente. De una larga carta del General Guido � Miller (Pa
ran� 1859) copio los fragmentos que siguen:

Mi querido Miller:... No puedo satisfacer el pedido que me ha
c�is de alg�n resumen de mis servicios, porque mis papeles est�n �n
Buenos Aires. Me limitar� pues � recordar que va � cumplir medio
siglo que estoy sobre la escena p�blica. Chile, Per�, Ecuador, Bolivia,
Rep�blica Oriental y la Argentina, han sido el teatro de mis trabajos
por la independencia de Am�rica. Cada uno de esos Estados ha reci
bido alg�n humilde contingente de mi celo por su destino. El Brasil
y el Paraguay tambi�n han presenciado mis afanes en la defensa d�
los derechos de mi patria. Nunca se ha entiviado, mi querido Miller,
el fervor que animaba mi esp�ritu en los primeros dias de nuestra

emancipaci�n, ni he perdido la esperanza en un hermoso porvenir para
estos paises por mas vicisitudes que los detuviesen en su carrera. Los
errores empiezan � desaparecer cuando la adolescencia sostrtuye la
raz�n al �mpetu de las pasiones. Vendlrla un dia en que nuestras mis
mas desgracias aleccionan � los que nos suceden, sobre la inmensa
conveniencia de cimentar en el respeto � la ley y � la autoridad, la
verdadera libertad que hasta aqu� se ha buscado en ensayos est�riles

Vuestra sangre sell�-algunas veces esa obra de redenci�n de Chi
le, del Per�, de Quito y de Bolivia. - - - - - -

Permitidme antes de cerrar esta carta, toque inc�dentalmente un

punto que me preocupa en la actualidad, y que habr� llamado tam
bi�n la atenci�n del honrado general Miller.

-Entre los comprobantes de vuestros servicios, figuran atestados
honrosos de Lord Cochrane, hoy lord Dundonald, y me complazco �nti
mamente en que os haya hecho justicia; pero tan ver�dico y leal como
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ha sido este caballero para con ves, es desapiadado y eminentemente
inexacto en sus referencias � nuestro general. Lor Duncdonald se ha

dejado vencer por una pasi�n agena de su m�rito y de cu elevada in

teligencia. Creo, amigo mi�, de nuestro deber restablecer la verdad
de los hechos citados en las memorias de est� p�rsonage con refe

rencia al general, y os pido que empleis vuestra pluma en las rectifi-
cacionesi hist�ricas. No nos es dado dejar manchar autoritativamente
el car�cter de nuestro gefe, cuando ya no puede defenderse y cuando
forma una de las celebridades mas brillantes de Am�rica. Por mi pai
te no lie llenado este deber, por no haber conseguido tener � mano

las memorias del lord, cuvos fragmentos alusivos al general, publi
cados en un peri�dico de la Confederaci�n, me han sugerido la indica

ci�n que os hago.
Rendir�ais tambi�n un gran servicio poniendo en claro ramo tes

tigo excepcional las calumnias de que est� plagada la obra, que, bajo
el nombre fingido de Pruvonena, empieza � circular. Deteneos delante
la injuriosa � inicuamente falsa clasificaci�n de hechos � personas eu

la campa�a del Per�, y os asombrareis ele la c�nica osad�a de un hom
bre ciego de ambici�n y de envidia, que sin bastante valor en su vida

piara suscribir sus diatribas, las ha legado bajo un nombre ap�crifo,
como desahogos postumos para falsificar' la historia.

Os aseguio que me ocupar� tan pronto como pueda, de poner en

claro, sin odio ni fascinaci�n, algunos episodios de esa cr�nica escan

dalosamente desfigurados, y confio en que har�is otro tanto... Sed
tan feliz como lo desea vuestra viejo amigo y compa�ero�TOMAS
GUIDO.

En el mismo a�o escrib�a � Miller en estos t�rminos.

Paran� Mayo 11 ele 1859.

Mi querido general y amigo: He leido vuestra hoja de servicios

�coni el placer en el alma y la pena en el coraz�n. Vuestras cicatrices y
vuestra sangre vertida sobre los campos de Chile y el Per� en de

fensa de la. gran causa de la emancipaci�n de un mundo, sirven de

orgullo � los actores en la gloriosa epopeya en que os toc� brillar, y
debiera excitar la gratitud de pueblos y gobiernos que recogen hoy
el fruto de los sacrificios, sin cuento de qne hemos tenido la honra

de participar. Pero el tributo � los mas sublimes servicios � la hu

manidad, se reserva para cuando la memoria es est�ril � los sacrifi

cados; y eomo si costase � los pueblos perdonar el bien- que se les

hace, reservan la recompensa y la palabra para l� sombra de sn3

bienhechores.
No estra�o que vuestras reclamaciones al gobierno peruano no

havan sido escuchadas: esta fu� la suerte de nuestros mas insignes
guerreros, cuando les ha faltado el favor � la justicia de uno que otro

gobernante de los que se han sucedido en nuestra �poca... Habiendo
�dedicado mis largos afanes � seis rep�blicas de nuestro continente,
vivo todav�a uncido al cario de la vida p�blica, sin haber podido con

quistar mi reposo con loa-, medios necesarios para una existencia inde
pendiente. Coronel en Chile, General en el Per�, y con igual rango
en la mas alta escala en la rep�blica Argentina, no he recogido de' mi
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dedicaci�n ardiente al buen destino de estos paises, ni aun el cum

plimiento de promesas sagradas, y descender� como vos � la tumba
sin el consuelo siquiera del agradecimiento de los contempor�neos...

He remitido al gefe del gobierno hoy ausente del Paran� vuestra

hoja de servicios, seg�n me lo hab�is recomendado en vuestra carta

de 7 de Abril. Ojal� sepan apreciarse vuestros t�tulos � la admiraci�n

y al recuerdo de esta rep�blica, en el valor � qne los elevan los que
como vo hemos sido testigos de vuestra abnegaci�n tan generosa y
noble. Yo me reservo otro egemplar que mis hijos leer�n con, entusias

mo... Vuestro invariable amigo�TOMAS GUIDO.

La gravedad solemne de estas cartas viene � poner aun

mas en transparencia la sinraz�n con cpte el se�or Dom�n

guez procede. C�bele el triste honor de haber intentado en

una �poca de paz, y haciendo casi alarde de una rivalidad

inconveniente, el perturbar la quietud de la vejez cpte des

cansa, dando golpes descompasados � las puertas del hogar,
�ltimo refugio de una vida agitada. Insultar la fuerza que

declina es acci�n cpte no abona por cierto la nobleza del

�nimo, y es obcecaci�n lamentable el no prever que llega
un dia en que la mas soberbia arrogancia vese obligada �

doblegar la cerviz al peso de los a�os, y que entonces la

naturaleza reclama lo que el deber impone, esto es, el res

peto cuando menos para los luchadores que sucumben, � los

peregrinos que se van.

Bien ha hecho pues el agraviado de no entrar en una

vindicaci�n en que no habr�a podido prescindir de cali
ficar adecuadamente la ofensa : bien ha hecho en encasti
llarse en su conciencia, mayormente cuando las publicacio
nes que han dado margen � cpie se le zahiera con destem

plada acrimonia, fueron emprendidas, me consta, no por
iin espont�neo y leg�timo deseo de llamar la atenci�n, sino
cediendo � generosas instancias, � instigaciones �ntimas.
Con relaci�n � las primeras me es grato hacer figurar el

nombre de un afamado literato argentino, que ha formado
en un tiempo en las filas que el se�or Dom�nguez, y que en

este lugar, como en todos aquellos en que aparezcan juntos,
est� predestinado � llevarle la palma. He acpi� los conceptos
� que me refiero, notables por su elevaci�n y urbanidad

cspresiva.
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Paran�, Marzo 29 de 1855.

Mi distinguido Se�or General... Con motivo de una carta de
usted escrita al General San Martin y de la cual envi� copia � Chile
crey�ndola all� desconocida, carta que hace honor al patriotismo y �
la ilustrada previsi�n de su autor, he insinuado � Don Eduardo que le
suplique � usted poner en, orden sus interesantes papeles, anim�ndolos
con una narraci�n de los sucesos � que se refieren y en los cuales ha
tenido usted una participaci�n tan esclarecida como esos mismos su

cesos, pues me refiero � los de la independencia: Esas pajinas ser�n
de oro; el tiempo que d� ley � los metales y al diamante, se lo d�
tambi�n � los elementos de la historia nacional en todos los paises
del mundo y nosotros no podemos ser la excepci�n � la regla general.
Con los sentimientos mas vivos de estima y amistad me subscribo de
usted, Se�or General, muy atento etc.

JUAN MAR�A GUTI�RREZ

Estas palabras de una esquisita cortes�a, sin duda, que
son propias � atenuar el efecto que pudiesen producir las as

perezas del se�or Dominguez : y ante la denegaci�n � que se

avanza de hechos afirmados con el auxilio de irrefragables
documentos, es lisonjero hallarse en situaci�n de oponer
testimonios tan simp�ticos, como el que ofrecen las lineas

cpie copio de una carta escrita al General Guido por el be
nem�rito General Alvarado. La carta est� datada en Salta
� 9 de Agosto de 1855, dice as�:

Muy ainado compa�ero.... Con el modesto t�tulo de "apuntes"
aborda usted nuestra historia: nadie podr� disputar � usted la com

petencia en semejante trabajo; anticipadamente puede contar el
pais eon la exactitud de los hechos que usted revele y el m�rito de
una justa apreciaci�n. Como argentino y como sincero amigo de
usted me felicita, sin desconocer el riesgo de la empiriesa desde que
puede hacerse preciso levantar el velo de ciertas �pocas, que si po
sible fuera desear�amos borrarlas' de nuestro recuerdo en desagravio
del patriotismo, que nunca nos abandon�, y de la vanidad herida pol
los extrav�os de nuestro fanatismo pol�tico.... Su afect�simo amigo
y compa�ero�RUDESINDO ALVARADO.

Nada mas propio � estimular una voluntad d�cil � las

insinuaciones desinteresadas y amistosas, cpie las espresio
nes que dejo consignadas. Uno de nuestros primeros litera

tos, y un militar distinguid�simo, sancionan de antemano

eon benevolencia extremada la obra � que incitan de una

raz�n madura, y en cpie esperan ver estampado alg�n nuevo

recuerdo de la patria naciente. El talento luminoso del

uno. la f� entusiasta del otro, y el penetrante juicio de am-
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bos, les permite discernir claramente la importancia de re

coger de los testigos y actores de la guerra de la indepen
dencia, las tradiciones de un gran periodo hist�rico desti

nado � hacer �poca en los anales de la humanidad. Sucede

ademas que prescindiendo de los sentimientos personales,
mas � menos calorosos, y del valor real de cada uno, cuando

se elogia � cualquiera de esos hombres que' han figurado en

primer t�rmino en el inmenso drama de la revoluci�n, lo

que en otro caso seria puramente individual, viene � ser

eon frecuencia un homenage tributado � una generaci�n
entera, por el intermedio de sus representantes que aun

resisten � los embates del tiempo.
�Sin embargo de estas consideraciones, no bien habia

empezado � dar � luz el General Guido algunas de las remi

niscencias de su vida, cuando ha tenido el disgusto de

verse estudiosamente hostilizado. Entonces quiz�, bajo una

ingrata impresi�n, habr� podido recordar lo que le escrib�a

desde el Rosario el se�or don Gregorio G�mez, en 27 de

Enero de 1856. .
.

Mi amigo muy apreciado.... No se tome el trabajo de escribir so

bre las agitaciones � incomodidades que hemos pasado para lograr
nuestra independencia, que hoy madie hace caso de esto y solo sirve
de celos � los que no han hecho nada.

Ganas dan de preguntar��y quien tiene raz�n? El se

�or G�mez es el mismo sencillo, patriota, y estimable ciuda

dano � quien se refiere el general San Martin en carta diri

jida al general Guido desde Paris en Diciembre 6 de 1831,
diciendole.

Le recomiendo mucho y mucho � mi Mercedes;�ella sabe

que usted y Goyo son mis predilectos amigos.

Paso � ocuparme de la Memoria sobre la campa�a de

los Andes.

II.

En carta datada en Buenos Aires, Mayo 13 de 1862, de-
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c�a el general Guido al Se�or don Mariano Balcarce, actual
ministro Plenipotenciario de la rep�blica en varias cortes
de Europa. "Desde el Paran� remit� � V. un ejemplar que
ahora duplico del cuaderno en que se public� mi "Memo
ria relativa � las campa�as de Chile y el Per�, que eter

nizaron la mereci'da. fama del mas �nclito de los guerre
ros americanos, el dign�simo padre de V. Capit�n, general
don Jos� de �San Martin. Si hubiere alguno tan menguado
que diese � ese documento otra inspiraci�n que la de un

'recuerdo hist�rico del pensamiento conmemorativo de un

"c�lebre periodo en la vida pol�tica de nuestro pa�s, habr�a
"caido en error lamentable.

El se�or Dominguez ha sido el primero y el �nico que
ha salido � la palestra, inculpando al general Guido en acri
monioso lenguage "de pretender arrancar � San Martin la

"mejor hoja de su corona de laurel"�"cuando �l ha des

aparecido, cuando ya no existe ninguno de los actores de

"aquella grande empresa." Sin duda en el deseo de agravar
la acriminaci�n que formula, da por muertos � los que feliz
mente existen todav�a ele los que formaron en la gloriosa fa

go, y cuyo testimonio har� valer en su lugar.
Voy � copiar aqu� las palabras que han despertado,

exalt�ndole, el celo patri�tico del se�or Dominguez en fa

vor de nuestro insigne capit�n, siendo aquellas las �nicas

erae hasta el dia haya dado el general Guido � la prensa,
con referencia � su "Memoria". En una nota de su art�culo

sobre el "Lautaro" dice:
"El se�or Dominguez cuya imparcialidad aumentar�a

"sin duda el m�rito de su "Historia Argentina" alude en

"una nota de dicha obra � la "Memoria" mencionada en el

"texto, desvirtuando su alcance y entrando en indicaciones
"incorrectas que la dan un car�cter facticio. Debe sin em-

"brrgo consolar � su autor la opini�n favorable de los mas

"notables magistrados de la �poca en que fu� escrita, asi
"como la ele algunos distinguidos contempor�neos, que re-
"
conocen se puso en pr�ctica lo aconsejado en ella, relati-
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"vamente al paso de los Andes. Quiz� en otra ocasi�n vuel-

"va sobre este asunto, sin otro inter�s que el que sugiere la

"verdad hist�rica. Mientras tanto me limitar� aqui � repro

ducir las palabras con que la "Revista del Paran�" publi-
"cacion interesante, creada y sostenida por uno de los es

timables directores de la "Revista de Buenos Aires", el

"se�or doctor don Vicente G. Quesada, acompa�� la inser-

"cion de la "Memoria" y de los documentos justificativos."
Las palabras � que se refiere el general Guido, nutridas

de interesantes datos, explican las circunstancias que prece

dieron � la presentaci�n de su proyecto ; no obstante el se

�or Dom�nguez se desentiende de la exacta relaci�n que

encierran de los hechos, para ver en ellas solo una apolog�a
personal, que sin temor de equivocarse seg�n su expresi�n,
atribuye con precipitada fatuidad � la persona � quien pro

cura zaherir. Este triste desahogo no deb�a pasar sin aper

cibimiento. El doctor Quesada con sobrado motivo y caba

lleresca bondad, disipa la falsa alusi�n, declar�ndola des

nuda de todo fundamento.

Sin provocaci�n pues, y sin consejo, el Se�or >Domin-

guez ha emprendido una acusaci�n en la. que se presenta co

mo cabeza, de proceso y �nica prueba, un documento cl�sico
al que se niega la originalidad, ya que no puede negarse la
influencia positiva que ejerci� en la decisi�n de aconteci
mientos grav�simos. En tan singular empe�o, empieza el
se�or Dominguez por anunciar "que probar� que el se�or

"Guido, en su "Memoria" escrita en 1816, sobre la eampa-
"�a de los Andes, no hizo mas que formular las ideas que
"maduraba el general San Martin desde 1814, y que
"esa memoria, por muy meritoria que sea como redacci�n
"r�e un pensamiento ageno; es muy posterior � los pro-
"

yertos de los generales chilenos Carrera y O'Higgins
"presentados en 1815 cuando el se�or Guido estaba en

cargado de la secretaria de la guerra".
�Como prueba el se�or Dominguez su primera propo

sici�n, � m�as bien su primer cargo? De ning�n modo; ni
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lo intenta siquiera, y � f� que anda acertado en ello, pues
la demostraci�n era imposible. Imaginar que un hombre
versado en los negocios, f�rtil en recursos intelectuales, y
considerado en su carrera p�blica por la solidez y pene
traci�n de su juicio, no tenga ideas propias en uno de los

mas meditados y honrosos actos de su vida, es dejarse
dominar lastimosamente por sujestiones estra�as � la sana

raz�n. Dem�s de esto �que extravagante principio seria

aquel que fij�ndose de una manera absoluta en el rec�n
dito origen de las cosas, no- admitiese la justicia del ga
lard�n al que utilizase conocimientos adquiridos, desarro
llase con profundidad � diese inteligente impulsi�n � una

idea ya preconcebida? Establ�zcase esta rara doctrina con

relaci�n � la pol�tica, y Plat�n eclipsar�a completamente �

Washington ; aplicada � la ciencia los pastores de Fenicia

que observaban el movimiento de los astros podr�an recla
mar la sabidur�a de Cop�rnico. Ci��ndonos empero �

las especulaciones que tienen por objeto la grandeza y
felicidad de los Estados, no se puede menos de considerar
dichoso al hombre que mezclado en los negocios p�blicos,
consiga condensar la opini�n en las ocasiones solemnes de
la vida de un pueblo, y mas dichoso aun si anticip�ndose
� ella la dirige ilumin�ndola el camino. Supongamos por

ejemplo que alg�n estadista presentase ma�ana un pro

yecto para la unificaci�n de toda Italia � la reorganiza
ci�n de Polonia, y que aceptado y llevado � ejecuci�n se

alcanzase el gran fin,��no seria una negra ingratitud ne

gar el valor de la obra de ese mortal afortunado, so pre
texto de que detr�s de �l se levantaban las grandes figuras
de Garibaldi y de Kosciusko? Pues esto y algo peor ha

ce el se�or Dominguez menospreciando la honrosa produc
ci�n de un antiguo servidor de la Rep�blica, � cpiien acom

pa�a en sus vicisitudes desde el primer dia de su eman

cipaci�n.
Ahora en cuanto � la tarea de probar que los docu

mentos aducidos son de fecha anterior � la "Memoria"
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nada mas f�cil ni mas completamente in�til. Esos docu

mentos cuya existencia � nadie se le ha ocurrido negar,

se encuentran en obras muy familiares � todos aquellos

cpte se ocupan de historia americana, y aun � muchos de

los que leen por mero pasatiempo. De ellos resulta un he

cho culminante, y es, el aplazamiento indefinido de la re

conquista de Chile. La carta de San Martin � O'Higgins

(Enero 15 de 1815) anterior al plan de invasi�n � ese Es

tado por el general Carrera, expresa de un modo termi

nante "�que todos los proyectos sobre Chile se han suspen

dido". En la del director Alvarez (Octubre 30 de 1815)
al referirse al caso posible de la ocupaci�n de Chile por

nuestras tropas, supone "un accidente imprevisto", es

tando por tanto fuera de la cuesti�n. Por �ltimo, la carta

del ministro don Juan Florencio Perrada, es impertinen
te al asunto en discusi�n, habiendo sido escrita tres me

ses y medio despu�s de la "Memoria". Debemos pues fi

jarnos solo en las piezas principales: el plan del general
Carrera (Mayo 8 de 1815) y la contestaci�n en 'que le

rebate el general San Martin � quien se le elev� en con

sulta (Junio 1.� de 1815).
En esa contestaci�n el general manifiesta lo irrealiza

ble de la empresa con los medios propuestos ; no halla

oportuna la expedici�n ; no hay con que equipar quinien
tos hombres ; los pertrechos que se piden hacen gran falta
"en las dif�ciles circunstancias" del pais. "Nuestra situa-
" cion actual dice, parece apartar los temores de tener
" alg�n contraste en el Per�, y con mucho mas fundamen-
" to en esa capital, sin embargo de la expedici�n peninsu-
" sular. No obstante, la suerte de las armas es variable,
"y no acertado el deshacerse de fuerzas que echar�amos
" de menos en caso de rev�s. Repito con esto que mil qui-
" nientos fusiles pueden pesar mucho en la balanza de
"
nuestra futura felicidad". La nota termina con estas

importantes palabras: "Chile Exmo. se�or debe ser re-
" conquistado... Si se�or: es de necesidad esta reeonquis-
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''
ta pero para ello se necesitan 3.500 � 1.000 brazos fuer-

'
tes y disciplinados, �nico modo de cubrirnos de gloria
y dar la libertad � aquel Estado ; pero esto podr�a ve

rificarse cuando V. E. haya derrotado la expedici�n pe
ninsular y Pezuela haya abandonado nuestro territoi-

" rio".
Los contrastes de nuestras armas en el Per� que apa

rec�an lejanos, vinieron por desgracia. Desde la derrota
de Sipesipe qued� desconcertado el ej�rcito argentino. Sin
los esfuerzos mas sublimes del patriotismo todo estaba
perdido. Exhausta la provincia de Montevideo por los sa

cudimientos que pusieron � prueba su hero�smo : sublevado
Santa Fe : G�emes haciendo prodigios de valor en Salta
en defensa del territorio y poniendo al mismo tiempo en

conflicto � los patriotas por la turbulencia de su genio (1) :

anarquizada la rep�blica : el enemigo triunfante en el Pe
r� y en Chile : San Martin relegado en Mendoza desespe
r�ndose del abandono en que se le dejaba y siendo el blan
co de hostilidades sigilosas cuyo centro estaba en Buenos

(1) En los notables art�culos debidos � la pluma del autor de
la "Historia de Belgrano" publicados �ltimamente en la "Naci�n
Argentina" se traza � grandes rasgos la fisonom�a del denodado
caudillo de Salta, present�ndolo con imparcialidad y viveza. La lec
tura de tan interesante trabajo me ha sujerido la inserci�n aqu�
de un fragmento de carta, que transcribo � condici�n de reservar

mi juicio, dirijida � don Tomas Guido por el diputado al congreso
don Jos� Darregneyra. Dice asi la carta:

Tucuman y Febrero 26 de 1816.

G�emes cual otro Artigas nos est� causando los mayores peni-
juicios. El ampara y proteje la deserci�n de nuestras tropas: se dice
eon certeza que ha reunido ya de ellasi un cuerpo de m�s de 600 hom
bres. Las perversas intenciones de este hombre y de sus. allegados
entre quienes se cuenta el Arzobispo, no pueden, ser mas conocidas,
y manifiestas. No esperemos � que el tiempo nos justifique porque
es perdido todo. Haga usted � influya cuanto pueda para que se

nombre � Belgrano de mayor general de este eg�rcito con el en

cargo especial de acabar eon G�emes antes de abrir la campa�a del
Per�. Todo slos que aman el orden claman por esta medida y gri
tan que solo Belgrano podr� restablecer el orden y disciplina en el
eg�rcito: si he de decir verdad lo contemplo mejor para esto que
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Aires ; y en medio de una situaci�n tan aflictiva, de la agi
taci�n universal, la cuesti�n eleccionaria para el nombra
miento de Director del Estado, suscitada en el congreso,
que superando dificultades �mprobas se hab�a por fin reu

nido en Tucuman ; todos estos obst�culos, todos estos pe
ligros, alejaban al parecer la posibilidad de poner en pr�c
tica el dictamen vertido en la nota del general San Martin,
bajo el concepto del rechazo de los espa�oles, victoriosos.
Pues bien, precisamente en momentos tan cr�ticos, quiz�
los mas apremiantes de la revoluci�n, es que se decidi� el
se�or Guido � presentar su proyecto, desenvolviendo el

plan que un a�o antes se habia apenas se�alado, llevando
el convencimiento al gobierno que hasta entonces hesita
ba, y facilitando al general San Martin la oportunidad de
dar espansion � los arranques de su genio, impaciente ya,

apesar de sus manifestaciones de oficio, es justo declararlo,
por acometer la grande empresa que ha inmortalizado su

nombre. La averiguaci�n de � quien se le ocurri� primero
el pensamiento de atravesar los Andes, no se atina � que

pueda conducir sino � divagar en el campo est�ril de las

presunciones. M�s si hubi�semos de atenernos �nicamente
� los documentos escritos, es al general Carrera � quien
pertenecer�a la prioridad, y en este caso el Se�or Domin
guez para ser l�gico deberia, seg�n su argumentaci�n, re-

vindicar para aquel c�lebre caudillo todo el m�rito de que
quiere despojar al general Guido, en vez de adjudicarle
innecesariamente al general San Martin, pretendiendo a-

brillantar la aureola luminosa con qne le vemos coronado:
� bien repartir los laureles de cuyo honor se hace arbitro,

para Director del Estado: Juan Jos� Sarratea y que saldr� de aqui
In semana venidera, impondr� � usted mas � fondo de la necesidad
en que estamos de adoptar aouella meelida. ,

Acaba de llevar el correo die arriba y se asegura que G�emes ha
hecho publicar un bando para que se presenten los desertores, penade la vida al que no lo hiciere dentro del t�rmino que les se�ala:
combine usted esto con los datos que se tienen en contrario, y la
consecuencia ser� que no trata sino de alucinarnos y entretenernos
con esperanzas de reconciliaci�n que nunca veremos.'
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entre los emigrados chilenos que menciona y que seg�n
dice: "rodeaban el gobierno de Buenos. Aires, ped�an, ha

blaban, influ�an, demostraban con todo el ardor que in-
" funde el sentimiento de la patria perdida, la convenien-
" c�a y la necesidad de atacar � Chile".�Para otorgar al
general San Martin un priviligio de invenci�n, ya que se

d� tanto precio � la iniciativa de los emigrados, no es bas
tante exponer: "que el general San Martin habia conce-
'�' bido el mismo plan y trataba de egecutardo", agregan
do, "no es de este lugar referir los medios de que se vali�
"

para l�gralo, y para que nadie le arrebatase la gloria
" de la concepci�n de la idea, y lo que es mas de su ege-
cucion". Parece al contrario que nunca seria mas opor

tuno que al presiente, no pudiendo comprenderse tan es-

tra�a reserva. Pero aun en la hip�tesis del feliz aprovecha
miento de una idea agena todav�a secreta � embrionaria,
con el fin de que se egecute un gran designio, no es f�cil
alcanzar la justicia de que se hiciese valer esta circuns
tancia en detrimento de quien buscase razones convincen
tes � elementos de buen �xito, para fortalecer su propia
convicci�n, en las inspiraciones de un talento robusto, de

una. voluntad previsora.
Si el se�or Dom�nguez, supongamos, en vez de mal

gastar el tiempo revolviendo mamotretos, por el placer de
trasladar en mal romance al papel resentimientos tenaces,
ocup�ndole de una manera mas conforme � sus deberes

oficiales, seg�n tendr�a derecho � reclam�rselo el pueblo,
sujiriese ahora que es ministro, el medio de hacer efectiva

para siempre en nuestro pa�s la responsabilidad de los a-

gentes -que abusan del poder: si llegase por una feliz ins
piraci�n � descubrir la clave para, que estos, ora conteni
dos por sabias precauciones, ora por temor de un inevita
ble castigo, no perjurasen nunca, violando miserablemente
los derechos del pueblo, conjurando contra la libertad del
sufragio, desacatando con audacia la magestad de las le
yes: si esto consiguiese, digo, apesar de la perpetua discu-
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sion del problema, podr�a asegur�rsele si lo resolv�a defi

nitivamente, el aplauso de la posteridad, tanto mas cuanto

mayor fuese la dificultad � el riesgo que arrostrase al em

prender su reforma. Se�alemos entretanto la preferencia
que d� � la ejecuci�n sobre la idea, desbaratando �l mismo
de este modo lo que ha dicho antes, � saber que la concep
ci�n atribuida al general San Martin, constituye su mas

honroso timbre.

El punto de vista bajo el cual ha considerado - el se

�or Dom�nguez la cuesti�n, es tan estrecho que no presenta
horizonte. � Qui�n puede dudar que cuando se escribi� la

"Memoria" nada estaba resuelto sobre la campa�a de los

Andes? Y sino �que objeto habr�a en presentarla? �Que
significaban las recomendaciones que se hac�an de esa pie
za por la autoridad establecida en Buenos Aires, que en

virtud de las razones en ella contenidas, suspend�a el cum

plimiento de �rdenes superiores dadas en el sentido de re

forzar el ej�rcito que debia operar sobre el Per�? �No
prueba esto nada en favor del documento � que el se�or

Dominguez afecta dar tan poco aprecio? Inculcando el se

�or Guido la conveniencia de la adopci�n de su plan, ex

pon�a, "que si sus reflexiones no alcanzasen � persuadir
"de la necesidad y de la utilidad de la restauraci�n di
" Chile, una leve meditaci�n sobre el abatimiento de nues-

" tros recursos pecuniarios; la divergencia de nuestras o-

"piniones; la estagnaci�n del giro mercantil y el �ltimo

"conflicto con que nos amagaban los preparativos de los
"

portugueses, convencer�an profundamente de que, bajo
" la alternativa de perecer en la inacci�n, � de correr el
" riesgo de buscar en Chile un baluarte � nuestra inde-
" pendencia, era urgente y obligatorio elegir' el �nico ca-

"mino que nos quedaba menos espinoso." En otro lugar,
pintando los desastres que vendr�an sobre el pais sino se

emprend�a la expedici�n que aconsejaba, expres�base asi:

"Por lo eme � mi tocia, yo habr�a cumplido con los debe-
"
res de un americano, sacrific�ndome por la libertad;
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"pero llevarla mi dolor hasta el sepulcro, si me viese en

vuelto en las ruinas de mi pa�s por la inercia � irresolu
ci�n del gobierno y por no haber prevenido � tiempo los
males que aun es posible evitar sin grandes peligros".

Por �ltimo, al terminar la "Memoria" exclama su autor:

� sea yo tan feliz que este corto homenaje que tributo �
'' mi adorada patria, refluya alg�n dia en la inmunidad
eterna de los derechos imprescriptibles del nuevo mun-

" do ! " Y asi �i� pese � la ingratitud � � la envidia.
Sentada la necesidad de emprender la campa�a, d�

forma al pensamiento que desde a�os atr�s habia surgido
en la mente de muchos con la vaguedad y el prestigio de
una esperanza atrevida, sin que el que lo iniciaba en tiem
po bajo una faz asequible, se detuviese � investigar su ori
gen primitivo � reclamase la exclusiva. Pero lo que se po
dr� siempre sostener, siquiera sea innecesario ante el cri
terio p�blico, y sobre todo ante la imparcialidad de la his

toria, es la importancia, la oportunidad de la obra en que
propugn�ndose, no obstante las calamidades del Estado,
por un proyecto grandioso y salvador, se imbu�a en �l �
hombres dignos de hacerse sus ejecutores, llevando el con

vencimiento y la demostraci�n hasta el extremo de vencer

largas vacilaciones y fuertes resistencias, decidiendo al go
bierno � acometer la sublime aventura. Nada de esto me

noscaba la fama del general San Martin, ni tampoco su

pondr�a que no imaginase cualquier plan y se preparase
� darle cima, puesto que se contaba con su concurso va

lios�simo como una condici�n indispensable del triunfo.
El se�or Guido nunca ha pretendido sorprender � la opi
ni�n ni al gobierno con una novedad que les dejase at�ni
tos. Insistiendo en lo dicho repetir�, que muy pobre hom

bre de estado seria el que, aisl�ndose, prefiriese el fruto de

sus meditaciones solitarias, � las ventajas de poder con

cretar los mas acertados pareceres en un pensamiento fecun
do y fuerte, en que se armonizasen las combinaciones de
una pol�tica extensa y de una acci�n vigorosa. "Las re�a-
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"ciones personales � �ntimas del se�or Guido con el ge-
" neral San Martin, (l�ese en la introducci�n de la "Me-
" mor�a" publicada en el Paran�) y con los dem�s coman-
" dantes que se hallaban destinados � guardar las fronte-
"

ras, y las ventajas de su posici�n oficial para proverse de
" informes detallados con cpie conocer y definir exaeta-
" mente la importancia de las respectivas posiciones de
" los beligerantes y de los elementos disponibles por am-
" bas partes, facilit�banle medios eficaces para la, concep-
" cion de un plan de guerra eon �xito favorable para los
" intereses de la rep�blica ". Comp�rese ese plan, man

dado adoptar por el gobierno, con el de Carrera, reducido
� una arriesgada intentona, no habiendo ninguno escrito
del general San Martin, y se notar� el resultado de la ex

periencia, y del estudio de los medios que se propon�an.
Poco mas de un mes antes de la presentaci�n del pro

yecto del se�or Guido, le escrib�a el general desde Men

doza (Abril 6 de 1 81 6� estas significativas palabras: "Por
" la comunicaci�n del correo pasado veo que la expedi-
"cion de Chile no se verifica � por lo menos si se hace
" ser� aventurada como todas nuestras cosas. . . Chile ne-

" cesita esfuerzos y yo veo que las atenciones inmediatas
" hacen olvidar la ciudadela de la Am�rica. Una obser-
" vacil�n se me ocurre; no le parece � usted admirahle que
" desde que permanezco en esta no se me haya pedido un
" solo plan de ofensa � defensa; ni que por incidencia se
"
me ha dicho que medios son los mas conducentes al ob-

" jeto que se propongan? Esto ser� incre�ble en los fas-
" tos de todo gobierno, y un comprobante de nuestro es-
" fado de ignorancia".

Colocado improvisamente sobre un terreno qne no tu

ve nunca intenci�n de trillar no quiero abandonarle tan

pronto, y pues se ha tratado de la antig�edad del proyec
to de la reconquista �de Chile, voy � adelantar sobre las
noticias vagas � incorrectas que se han emitido, algunos
datos desconocidos que importa consignar, y en los que sin
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perjuicio de la mas estricta verdad, se dejar� � cada cual
el m�rito que le corresponda. (1)

Lo cpre paso � relatar lo he recogido de mis conversa

ciones con mi padre, � quien recientemente he consultado
de nuevo � fin de dar � mis informes la exactitud posible.

Desempe�ando el se�or Guido en el alto Per�, la se

cretaria general de la presidencia de Charcas, y forzado
� retirarse con el presidente el general Ortiz de Ocampo
despu�s de las derrotas de Ayouma y Vilcapugio, fu� in
mediatamente � reunirse en Jujuy con el general Belgra
no, de quien recibi� orden para pasar � Salta � segundar
los esfuerzos del ilustre y desventurado coronel Dorrego.
encargado entonces de preparar elementos b�licos, eon que
auxiliar los restos del ej�rcito que venian retir�ndose. Se
hallaba el se�or Guido en Salta cumpliendo con su comisi�n,
cuando recibi� un posta enviado por el general San Mar

tin, avis�ndole su arribo � Tucuman en reemplazo de Bel

grano y llam�ndole con urgencia � aquella ciudad. No per
di� momentos en acudir � la invitaci�n que se le hacia, y
en el camino tuvo la satisfacci�n de encontrarse con el ge
neral en la hacienda de Puche, hasta donde se hab�a ade

lantado para, reconocer el campo.
No bien se vieron juntos, el general inst� calorosa

mente al se�or Guido le informase con minuciosidad de

las causas del contraste que acababa de sufrir la rep�bli-

0.) Cuenta el se�or Dom�nguez, como ha podido verse en las

transcripciones de su art�culo, que el se�or Guido no hizo mas en

su "Memoria", "que formular las ideas que "maduraba" el gene
ral San Martin desde 1814;" lo cual indica que entonces deb�an es

tar muy verdes y que aun no estaban en saz�n. Poco se adelanta

eon un dato tan vago.
El se�or Guti�rrez en su precioso libro "El general Sami Mar

tin" con que ha enriquecido nuestra historia, se extiende sobre
el mismo punto algo mas, no habiendo juzgado necesario hacer men

ci�n de la "Memoria." Refiri�ndose al general en la. biografiia que
de �l ha escrito, dice. "Estaba convencido, por otra parte, que el
" centro del poder espa�ol, no debia ser atacado por el camino lar
"

go y peligroso que ofrec�a el alto Peni, sino por otro mas corto
"

y mas inesperado para el enemigo, y que la guerra en esta parte
" de Am�rica, no tendr�a t�rmino sino con la ocupaci�n de Lima.
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ca, y del estado moral en que quedaban las provincias o-

cupadas por el enemigo (1). La contestaci�n fu� franca,

" Con su permanencia en el Norte, tocando de cerca la ineficacia
' de los esfuerzos pasados, y meditando como general en gefe la
" soluci�n del gran problema militar de la revoluci�n, lleg� � con-
' ' cebir el plan que constituye su mayor gloria. Eu� en la ciudad de
"' Tucuman en donde tuvo la visi�n de lo que realiz� mas t�rele.
" Los Andes y el Oc�ano Pac�fico, que otro genio menos atrevido
"

que el suyo, hubiera considerado como barreras insuperables, fue-
" ron considerados por �l, como auxiliares de sus designios,. Col�-
" cado � la falda argentina.de la cordillera, "se dijo � s� mismo,"
' ' crear� un ej�rcito peque�o, pero que se mueve como un solo hom-
"bre. Los esfuerzos del gobierno de Buenos Aires y el patriotismo
" chileno, engrosar�n las filas y le abastecer�n de recursos y el dia
' ' menos pensado, cruzando los desfiladeros, caer� como un torrente
" sobre los enemigos que dominan en Chile. Este pais abundante
" en elementos de guerra mar�tima por la estension de sus costas.
"

me dar� una escuadra bien tripulada, y el virrey del Per� nos
' ' ver� llegar � sus puertas, atac�ndole por tierra y por las aguas
" del Callao, bajo las banderas combinadas de Buenos Aires y de
" Chile. . ,
" Este pensamiento que entonces no habr�a sido comprendido ni

1 ' aceptado sino por muy pocos, qued� secreto en la cabeza de quien
1 ' lo concibi�. Su primer paso debia ser su separaci�n del mando
" del ej�rcito. Para llegar � este fin, comenz� � quejarse de una

' ' enfermedad al pecho, se retir� � un lugar de campo y desde alli
' ' se traslad� � C�rdoba, dejando el ej�rcito � cargo de don Pran-
" cisco Cruz." .. ,

Ser�a interesante saber por que arte maravilloso se ha impuesto
el se�or Guti�rrez d� las visiones del general San Martin, y hasta
de sus importantes soliloquios, de que aparece que las ideas que el

se�or Dominguez afirma se estaban todav�a madurando el a�o 16,
se caian de maduras desde el a�o 14. Aun suponiendo se invocase el
testimonio del mismo general, no es probable que �l se refiriese �
conversaciones con su sombra, y todo ello para que sn pensamiento
quedase despu�s secreto en su cabeza, no revel�ndole, porque nadie
sino unos pocos eran capaces de entenderse, y aun estos mismos de
b�an quedarse en ayunas; d�ndose el caso nunca visto de un general
ejue ieieandc emprender una gran guerra, se propone no decir pala
bra � alma viviente, abandona el ej�rcito que manda, y para conse

guir mejor su intento empieza por quejarse del pecho y retirarse �
tomar campo. No: el general San Martin estaba realmente enfermo;
echaba la sangre por la boca; y sobre todo, su car�cter en�rgico ,y
veraz, rechaza la idea del fingimiento que se le atribuye.

(1.) "Me hallo en unos paises cuyas gentes, costumbres y re-
" laciones me son absolutamente -desconocidas, y cuya topograf�a
" ignoro; y siendo estos conocimientos de absoluta necesidad para
" hacer la guerra, solo el general Belgrano puede suplir esta falta,
' ' instruy�ndome y d�ndome las noticias necesarias de que carezco,
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y rindiendo al �nclito general Belgrano un tributo digno
de su constante anhelo por el triunfo de nuestras armas,

expuso el interpelado los obst�culos naturales que serv�an
de auxiliares � los enemigos en el �alto Per�, teniendo que
luchar nuestras fuerzas contra un clima que las debilita

ba, mientras que las del rey, organizadas con gente acos

tumbrada � las destemplanzas del pais, teatro de la gue

rra, las aventajaban cuando menos en la rapidez de sus

movimientos. Ocup�ronse desde luego ambos amigos en

examinar el flanco por donde el enemigo les pareciera mas

vulnerable. Detuvi�ronse � comparar las probabilidades de
buen � mal �xito en las campa�as sobre el Per� � Chile,
casi avasallado enteramente por el ej�rcito espa�ol, y coin
cidiendo con las observaciones que se le presentaron, cuyo
alcance no podia escapar � su fin�sima penetraci�n, se con

venci� el general de la ventaja de atacar al enemigo en

Chile, atravesando los Andes, en vez de volver � buscarle
en el alto Per�, reduci�ndonos entretanto � una vigorosa
defensiva en las gargantas de Jujuy.

Pero el general San Martin estrictamente fiel � sus

deberles, egeeutaba la voluntad del gobierno central, orga
nizando un nuevo ej�rcito con las reliquias de los que se

escaparon de las �ltimas derrotas, y con los contingentes
de las dem�s provincias, para embestir nuevamente al ej�r
cito vencedor en el territorio de que se hallaba ense�orea
do. Tal era el objeto de sus laboriosos afanes, cuando aco

metido de grave enfermedad al pecho, se vio obligado �
buscar su alivio en la dulce temperatura de C�rdoba, adon
de se traslad� (1814) volviendo luego el general Belgrano
� tomar el mando del ej�rcito. En ese viaje le acompa��
�el se�or Guido, parando en la hacienda de Saldan, � cor

ta distancia de la capital de la provincia, donde qued�

*' como lo ha hecho hasta aqui." ,

{"Carta del general San Martin datada � 1S� de Febrero de 1814
citada por el se�or �Ion Juan Maria Guti�rrez en su biograf�a
del mismo general.").
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solo con �l por el espacio de dos � tres meses hasta que el

"general hubo recobrado un tanto la salud, que tuvo siem

pre quebrantada. All�, fijando la atenci�n en los aconte
cimientos favorables � adversos � la causa de Am�rica, y
� medida que en Chile se suced�an los reveses en las filas
de sus valerosos hijos, confirm�banse en la convicci�n del

peligro que nos amagaba si se dejase al enemigo en tran

quila, posesi�n del Estado chileno. Egercia entonces el po
der egecutivo el se�or don Gervasio A. de Posadas � quien
el se�or Guido debia la mas amplia confianza, y persuadido
de su afectuosa predilecci�n hacia el general San Martin,.
como lo estaba de la temeridad de una nueva tentativa
sobre el alto Per�, en vez de preservar la frontera de Cuyo
de una irrupci�n de las fuerzas realistas vencedoras en

Chile, escribi� con frecuencia � aquel ilustrado patriota,.
rog�ndole se enviase � Mendoza un gefe experimentado,
capaz de poner en defensa la provincia y acumular recursos

con que auxiliar � Chile. El general San Martin era el se

�alado para esta importante comisi�n, y como ademas de

las insinuaciones que se hacian en su favor estuviese tam

bi�n muy presente en la memoria del digno magistrado,
n�mbresele en efecto en 10 de agosto de 1814 gobernador
intendente de Cuyo, en donde despleg� con una actividad
admirable los recursos de sn pericia y de su genio eminen

temente pr�ctico, sagaz y previsor.
Desde entonces hasta 1816, el infatigable defensor de

Cuyo no ces� de poner � cubierto el territorio de su mando
con los exiguos recursos de Mendoza, hasta fortificar las-
principales avenidas de las cordilleras � su frente, y adies
trar tropas capaces de responder de la defensa del pais
confiado � su denuedo. Sus desvelos no se limitaron � esto
solo, sino que excitando h�bilmente el sentimiento patri�
tico que dominaba en Chile, y desconcertando con ingenio
so ardid los planes militares de las autoridades espa�olas-
establecidas en aquel Estado, allanaba los obst�culos que
pudiesen embarazar su entrada en �l, caso de que el go-
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bierno de la naci�n le destinase para tan ardua empresa.
Suced�a empero que los gobiernos de la �poca eran

impelidos en otra direcci�n por dos grandes influencias, �
cpie les fu� dif�cil resistir. Sea por el celo que despierta el
amor � la gloria en los caracteres �vidos de adquirirla,
� por aspiraciones menos generosas, se fomentaba, recre

ciendo, una constante y fuerte oposici�n en ciudadanos

prestigiosos, al encumbramiento de la fama del general
San Martin, y disimulando sus designios, estimulaban la

opini�n popular en pro de una nueva campa�a sobre el
alto Per�. La mayor�a del congreso argentino, y la nume

rosa emigraci�n peruana instigada por un peligro inmi
nente avivaba esta idea, y el gobierno central instituido

por el sufragio de los legisladores, inici� su administraci�n
con la orden terminante � su delegado en Buenos Aires
de concentrar las fuerzas disponibles para penetrar en el

Per�, creyendo sin duda de este modo interpretar mejor
el voto nacional, que no ensayando aventuras superiores �

ia vulgar inteligencia. De manera que ni los diligentes tra

bajos del gefe de Mendoza, ni el apoyo de sus ardientes

amigos en esta capital al tratar de la suerte de Chile y del

Per�, consiguieron hacer retroceder al ejecutivo de su plan
estrat�gico, y la campa�a de Chile se hubiera postergado
indefinidamente, si el general don Juan Martin de Puey
rredon, noble procer de la causa de Am�rica, y leal ami

go del general, inclinado tambi�n al pensamiento de in

vadir � Chile, no hubiese renunciado al intento de volver

al Per�, prest�ndose desde luego con una elevaci�n de mi

ras y un desinter�s magn�nimo, que la historia argentina
^recordar� con honor, al nuevo plan de restaurar � Chile.

Al presentarte el se�or Guido � su deliberaci�n, no abrig�
ciertamente la pueril necedad de monopolizar una idea,
que si bien, no pudiera esconderse � la percepci�n de los

hombres que pensaban en Chile desde su fatal p�rdida, no
fu� por eso menos est�ril, hasta que los continuos y mi

nuciosos informes del general San Martin, sobre la sit�a-
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cion moral y militar de la rep�blica lim�trofe ; la f� ilimi

tada del autor de la "Memoria" en su pericia, y la anti

gua convicci�n que abrigaba de preferir el arrojo de li
bertar � Chile � cualquiera otra tentativa de guerra, le
animaron � contrarrestar la opini�n tendente � llevar
nuestras fuerzas hacia otro rumbo, explanando con inge
nuo civismo el �nico pensamiento que � su juicio podr�a
salvar la patria, y que por fortuna de la Am�rica lo fu�
tambi�n del h�roe de Chacabuco y Mayp�, y del esclare
cido gobernante que conocido como soldado por su gallar
d�a y su valor, apenas posesionado del mando, rodeado

de inmensos embarazos, orden�, convencido de su eficacia,,
el paso de los Andes.

Para que se vea la influencia que pudo egercer la
"Memoria" en la gran resoluci�n tomada por el gefe del

gobierno, bastar� exponer algunos antecedentes que si no

tienen ning�n peso para el se�or Dominguez, lo tendr�n

de cierto p?ra las personas imparciales. El mismo dia que

el general Pueyrredon se recibi� del mando, esto es, el 3

de mayo de 1816, (1) escribi� al general don Antonio Gon-

(1.) Sobre este suceso escrib�a el diputado por Buenos Aires
don Jos� Darregueyra al se�or Guido lo siguiente:

Tucuman y Mayo 4 de 1816.

Mi muy Querido amigo: Ayer se despach� la elecci�n de nuevo
Director del Estado, que ha reca�do en la persona de don Juan
Martin Pueyrredon: Antes de la llegada del extraordinario que
condujo ia noticia de los �ltimos sucesos de Santa E�, y de esa ca

pital, habia mucha inclinaci�n por Belgrano: Pero despu�s se vari�
de rumbo, y apart�ndose los mas de San, Martin porque los diputa
dos de Mendoza y San Juan significaron en t�rminos decisivos, que
no ayudar�an con sus sufragios tal elecci�n perjudicial � su provin
cia, vino � fijarse la duda entre Gazcon el diputado, y el referido
Pueyrredon por quien han votado todos los representantes de estas
provincias: Dios quiera, mi amigo, que sea bien recibida, en esia:
mucho lo temo, eomo igualmente que de sus resultas se complete la
anarqu�a y disoluci�n que nos amenaza. Inmediatamente prest� el
electo ante el congreso el juramento de estilo, y seg�n tengo en
tendido se prepara � salir dentro de cuatro dias para el ej�rcito v
ciudad de Salta � tratar:: porque de lo contrario Roncieau nos pierdemiserablemente: creo que piensa pasar despu�s � Santa F�, y aun
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zalez Balcarce que interinamente egercia el poder en Bue
nos Aires, transmiti�ndole una orden para que "dispusiese la
marcha del regimiento de granaderos de infanter�a con su

coronel � la cabeza". El general contesta � 31 del mismo
mes "que ha librado � este gefe la correspondiente al cum-
"plimiento de la suprema resoluci�n" mandando "se pre
parasen los transportes y �tiles respectivos, � fin de ace-
" lerar su salida, en los t�rminos que indica el Director "

y en seguida agrega: "En deber de la confianza con que
" la patria y V. E. se han servido honrarme, no puedo
"
menos que representarle el fatal resultado que presiento

" de esta medida, contra el inter�s general bajo las con-
" sideraciones siguientes.�Por una experiencia constante
"

se ha observado que apesar de la vigilancia mas celosa,
"los regimientos que han marchado de la capital al
" interior, han perdido, al menos, un tercio de su fuerza,
"

en la penosa y dilatada carrera de su tr�nsito, no obs-
" tante los socorros y prevenciones tomadas para animar
"el esp�ritu de la tropa, y que el aspecto pol�tico del pais
" prometiera mejores esperanzas.�Los cuerpos mas luci-
" dos y disciplinados han desaparecido casi, durante las
" marchas hacia el ej�rcito auxiliar del Per�; los campos
" han quedado sembrados de hombres in�tiles y perjudi-
" c�ales al orden de la sociedad, contra los cuales claman
"simult�neamente todos los pueblos, y el tesoro p�blico
" ha sido agotado en remesas de tropas infructuosamente.
"
�Despu�s que la campa�a del Per� no ha producido en

" seis a�os sino fatigas y trabajos, el nombre solo de aquel
" destino, infunde en la tropa un terror p�nico, sin que
" el castigo � el halago bastasen � contener deserciones
" escandalosas, luego que un regimiento entiende que se

� la Banda Oriental � cortar de raiz nuestras diferencias con Arti
gas. El plan es excelente; falta no mas que digan todos en estilo de
coro "amen". Entretanto el Director nombrado alli continuar�
en ealidad de delegado suyo para solo el despacho de lo urgente
y concerniente � esa provincia, con sujeci�n siempre � lasi �rdenes
de su delegante. �Lo entiende usted mi amigo?
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" le manda al ej�rcito del interior. S�rvase V. E. tomar
" noticia de las bajas que han sufrido las divisiones de los
" n�meros 2, 3 y 16 por aquel motivo, y ser� justificada
"mi deducci�n. "

Mas adelante, y consecuentemente con el empe�o que
resalta en esta importante comunicaci�n de impelir al
nuevo gobierno � expedicionar sobre Chile, no obstante

que sus primeras resoluciones parec�an desviarle de se

mejante determinaci�n, el Dirctor interino se expresa de
este modo: "Las noticias adquiridas de los ajentes sos-
" tenidos en Chile; la mayor debilidad de los enemigos en
' ' aquel pa�s ; el entusiasmo de la provincia de Mendoza ;
" la suma importancia de la adquisici�n de aquel reino,
"y la. influencia de su destino sobre el de las provincias
" del alto Per�, me impulsaron desde mi ingreso provisio-
" nal � la magistratura, � prover al ej�rcito de lo necesa-

"rio para remontarse y prepararse � la expedici�n (que
"debe emprenderse en la pr�xima primavera". Entre
tanto aunque parece se habia tratado del asunto, no ha

b�a nada decidido sobre el particular, ni podia ser de otro

modo desde que todo estaba sujeto � las resoluciones del

nuevo Director. En el mismo oficio encontramos la prueba
de ello cuando dice: "Si V. E. hubiese cre�do convenien-
" te posponer la restauraci�n del reino de Chile, � la cam-

" pa�a del Per�, perm�tame recomiende � su suprema con-

" sideraci�n las reflexiones contenidas en la "Memoria"
" del se�or oficial mayor del ministerio de la guerra don

"Tomas Guido, que tengo el honor de incluirle, igualmen-
" te que la copia de la �ltima declaraci�n del gobernador
" intendente de Cuyo. Estos documentos podr�an ilustrar
" � V. E. en un asunto de tanta gravedad.�Yo unir�a �
"

aquellos datos algunos motivos en apoyo de la intere-
" sante expedici�n � Chile, mas los reservo, por eonside-
'rar suficientes los que van en la dicha "Memoria" etc.

Conviene aqu� tener presente las fechas. La nota del
general Pueyrredon � que contesta el general Balcarce
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fu� escrita � 3 de mayo, el mismo dia de su ascensi�n al

poder. La "Memoria" del se�or Guido est� datada � 16

de ese mes, es decir, cuando en Buenos Aires se acababan

de recibir las �rdenes para el envi� de tropas al ej�rcito
del interior. Ya se sabe como era considerado aquel docu
mento por el Director delegado; veremos ahora de que

manera fu� recibido en Tucuman. A 8 de Junio de 1816

escrib�a de aquella ciudad el diputado don Jos� Darre-

gueyra al se�or Guido :

"Mi apreciadisimo amis>o.... En orden � la memoria que ha tra

bajado usted sobre la expedici�n � Chile, soy de sentir que la dirija
inmediatamente al Director, y por separado, al congreso sin indicar

aquel paso, eta.

Poco despu�s el se�or Guido recibi� esta carta.

Reservad�sima. Se�or don Tom�s Guido.

Tucuman y Junio 27 de 1816.

Mi muy querido amigo: Despu�s de haber Pueyrredon allanada,
las dificultades que supon�amos' con fundamento opondr�a G�emes �
la retirada de los tristes restos de nuestro eg�rcito auxiliar del

Per�, como � la remoci�n de Rondeau y recibimiento de Belgrano,
se halla aqui actualmente en v�speras de partir para esa eon desig
nio de estar el 10 del pr�ximo Julio en la ciudad de C�rdoba, donde
espera verse con San Martin para tratar definitivamente sobre la

expedici�n � Chile que no dudo se verifique; porque adem�s de que
era la opini�n particular del mismo Pueyrredon antes de su nom

bramiento, me consta que la "Memoria" de usted lo ha electriza
do tatito, que l� parece se pierde tiempo en no dar principio � los

preparativos,: tal es el concepto y aprecio que nos ha merecido la
obra. Si se logra el intento: aue satisfacci�n tan lisonjera para un

patriota! Vale mas en mi juicio que ser el autor de nuestra consti
tuci�n : pero es preciso guardar mucho secreto por los motivos que
� usted no se ocultan y que me permita retener por ahora el ejem
plar de dicha "Memoria" si de ello no se sigue � usted mayor per
juicio, etc. . . . .

. .
. .

. . . .
. .

. .
. . .... � � . �

Todo suyo

Josef DARREGUEYRA.

Comp�rese esta carta con las apreciaciones del se�or

Dominguez y resaltar� su injusticia.
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En Junio 7 decia el se�or Darregueyra al se�or Gui
do:

Mi amado amigo�La contestaci�n de Pueyrredon � la que usted
le dirigi� sobre la consabida "Memoria" le habr� instruido de la
bella disposici�n de aquel respecto del proyecto. He hablado larga
mente con �l sobre el otro particular, etc ..

La contestaci�n � que se refiere la anterior no la ten

go � la vista; pero en su defecto copio la siguiente comu

nicaci�n relativa al mismo asunto que ha sido ya antes-

publicada.

Tucuman Junio 24 de 1816.
Se�or don- Tom�is Guido

Apreeiable paisano y amigo.

He visto con mucha satisfacci�n la "Memoria" que me ha pa
sado el se�or Director interino, sobre la importancia de la empresa
sobre Chile. Ella hace � usted un honor singular y lo acerca mas �
la estimaci�n de los amigos del pais, y muy particularmente k la
mia, que har� siempre 'mirar eon consideraci�n los eficaces esmeros

de usted por nuestra eomiun felicidad.
Estoy reconocido � la felicitaci�n que me envia por el peligroso

destino en que me ha colocado l'a confianza de los pueblos. Yo asegu
ro � usted que es ya fatal � mi sosiego, y que solo me presenta la
funesta esperanza de un porvenir desgraciado. Sin embargo seguir�
inalterable por el camino de mis deberes, y no desconfiar� de um

�xito feliz, mientras tenga en mi sosten el auxilio de los conoci
mientos de los buenos, entre quienes cuenta � usted eon sumo

aprecio.
Su siempre afmo. paisano, y amigo.

JUAN MARTIN DE PUEYRREDON

La carta que precede llegaba � Buenos Aires al mismo

tiempo que la siguiente comunicaci�n oficial :

Las consideraciones que V. E. me -expone en su "reservada"
de 31 de mayo son de un�a verdad incontestable, y ellas apoyadas eu
los conocimientos que prestan las declaraciones' que V. E. me in
cluy� sobre el estado actual de Ohile, y en las juiciosas reflexiones
que indica la "Memoria" que tambi�n me acompa�a, del oficial
mayor de esa secretaria de la guerra don Tomas Guido, persuadende un modo irresistible � la, "preferente dedicaci�n" de los es
�uerzos del gobierno para la realizaci�n de la expedici�n � Chile.

Asi es que nada podr� hacerme variar de la firme resoluci�n en
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que estoy de dar todo el lleno � esta interesante empresa; y por
eso es mi orden � V. E. de esta misma fecha, para que continu� y
active todos los aprestos necesarios, "En conformidad al plan de
tallado en la expresada Memoria que ha merecido mi' entera
aprobaciom", sin perjuicio de aquellas alteraciones � adiciones que
V. E. encuentre adecuadas � su mayor perfecci�n. La expedici�n
de Chile no debe efectuarse con memos die cuatro mil hombres de
linea de toda arma, para atravesar la cordillera.

Por las �ltimas comunicacionesi he visto que el eg�rcito de Men
doza no llega "� mil ochocientos hombres" en la actualidad, y que
para todo Setiembre apenas podr� subir la fuerza � "dos mil tres
cientos". Es pues de necesidad reforzarlos con nuestros regimientos
veteranos, porque el corto tiempo que queda hasta la apertura de
la cordillera, no d� lugar � la formaci�n de nuevas tropas. Resuelta
la expedici�n, debe aprovecharse la primera estaci�n oportuna, para
no dar lugar � que desmaye la opini�n p�blica en aquellos lugares
con cuya fuerza contamos, ni � que el enemigo, sacando fruto de
nuestras demoras, se refuerce y afirme.

En vista de todo esto, si el regimiento de granaderos de infan
ter�a hubiese salido de esa capital, como lo supongo, � virtud de mi
orden anterior, al efecto dispondr� V. E. sim p�rdida de tiempo,
que vari� la direcci�n que se le ha ordenado, y se encamine � la
ciudad de Mendoza, � las �rdenes die aquel gobernador intendente.
Pero si por alg�n accidente, no se ha movido aun de esa capital y
V. E. v� que sea mas conveniente que en su lugar vaya el n�mero
8 por hallarse con mayor fuerza, disp�ngalo asi, sin p�rdida de
tiempo, � fin de que tengan las tropas el suficiente descanso antee
de entrar � los Andes.

Como uno de estos regimientos no es bastante para completar el
total de la fuerza que debe operar sobre C'hile, puede V. E. mandar
que salgan los dos, sin que lo detengan los temores que me indica
en su citado oficio reservado, porque lo �nico, que debe fijar nuestra
atenci�n, es el peligro de alguna expedici�n1 peninsular, que por aho
ra est� muy lejos de intentarse contra esta parte de la Am�rica

La respetable fuerza c�vica de esa capital y la numerosa caba:
Her�a de nuestra campa�a, alentadas, sobre la confianza de un go
bierno justo y liberal son mas que suficiente antemural contra las
pretensiones y tentativas de los orientales, sobre que V. E. funda
sus recelos.

Repito pues que esta y ninguna otra consideraci�n de igual ca

lidad debe retraer � V. E. de destinar y mandar salir toda fuerza
veterana que est� en esa capital y sea necesaria para asegurar l�
empresa de Chile, � la cual, en nuestra actual debilidad, debo em

pe�ar todos mis esfuerzos y conatos�, porque con su feliz �xito se

desconcierta el plan de operaciones! conocido de nuestros enemigos,
se abre un manantial de riquezas, � nuestro sosten, se aumenta nues

tro poden f�sico con los numerosos y robustos brazos de C'hile, y
cobra un nuevo poder y respeto nuestra opini�n exterior.

Dios guarde � V. E. muchos a�os�Tucuman, Junio 24 de 1816.

JUAN MARTIN DE PUEYRREDON

No se puede leer este documento sin tributar un ho-
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menaje de profundo respeto al personage que lo firma.
Cuando la autoridad se emplea tan noblemente; cuando

se ha tenido la firmeza de sancionar con ella el gigantesco
proyecto de libertar � tres naciones, para lo cual ha sido
necesario acometer haza�as que nos parecen pertenecer
antes � la epopeya que �, la historia, bien puede descansar
se en el juicio de la posteridad y en el agradecimiento mas

� menos tard�o de la patria. (1)
Resuelto el general Pueyrredon � ordenar se empren

diese la campa�a � Chile, que evidentemente no hubiera

podido efectuarse sin el concurso mas en�rgico de su au

toridad, despach� un posta � Mendoza dando cita al ge
neral San Martin en la ciudad de C�rdoba, donde deb�an

concertarse sobre las operaciones futuras de la guerra. A

este respecto escrib�a San Martin al se�or Guido :

Mendoza y Junio 29 de 1816.

Mi amigo:�En este momento la posta para C�rdoba en que
se me previene por Pueyrredon debe estar para �l 10 � el 12 del
entrante, como igualmente yo, para tener una entrevista y arreglar
el plan que debe regirnos: (1) avisar� sin p�rdida ele los resultados.

Nada mas de particular hasta mi siguiente carta 3 queda suyo
su�"Lancero." (2)

Cont�steme � esta.

(1.) En homenage al m�rito relevante del general Pueyrredon.
me es grato reproducir aqu� la carta del doctor Darragueyra en

que se revela en parte el car�cter caballeresco de aqu�l distinguido
magistrado, � quien la historia no ha hecho todavia la merecida
justicia.

1. En la citada biograf�a del general San Martin por el se�or
Guti�rrez, dice este distinguido escritor que "al dirigirse � la capital
" (el general Pueynredon) � tomar su puesto al frente de los nego-
"cios p�blicos, debia pasar por C�rdoba y all� fu� � encontrarle-
"San Martin para inclinarle � favor d.e su gran pensamiento." Dn
la exposici�n que he presentado, resulta que el general San Martin
vino � C�rdoba no espont�neamente, sino � consecuencia de la in
vitaci�n que recibi� del Director, ya completamente decidido � que
se emprendiese la campa�a.

2. Denominaci�n familiar que rec�procamente solian darse el
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Esta carta manifiesta, la incertidumbre del general,
mientras que Pueyrredon muchos dias antes de su fecha,
escrib�a al Director Balcarce, como se ha visto, orden�n
dole que activase todos los aprestos necesarios, "en confor-
"miclad, decia, al plan detallado en la espresada "Memoria"

"que ha merecido mi completa aprobaci�n.'

Se�or don Tomas Guido.
Tucuman junio 8 de 1819.

Mi muy querido amigo: ya empezamos, � sentir los efectos del
nombramiento del director en la persona de don Juan Martin Puey
rredon. Los descontentos nos han escrito cartas an�nimas, y pasqui
nes llenos de amenazas y desverg�enzas; al paso que otros, celebran
y aplauden la elecci�n, tributando al congreso los mayores elogios.
El diablo que entienda tanta divergencia de opiniones: de alli mis
mo se nos anunciaba antes del suceso de Santa F�, que Belgrano reun�a
el voto general para la direcci�n; y � poco andar se descubre que
ni aun para gefe de una expedici�n lo quieren. No nos alucinemos,
m� amigo: los seis a�os que llevamos de continuas revoluciones, in
consecuencias y quebrantos, han debido desenga�arnos, y ense�ar al
mas ignorante si lo es de buena f�, que sin orden no debemos pro
meternos, ni aun esperar, que nuestra suerte se mejore. La rebeli�n,
que regularmente produce ese esp�ritu de partido, es el paso mals

peligroso y el mas funesto, que en las circunstancias pudiera dar la
capital; por que destruir�a en su raiz la subordinaci�n y res�peto
con que en las dem�s provincias es reconocido el congreso ty sus

resultados? Antes que presenciarlos, ruego � Dios me d� tiempo para
huir del pais con mi familia.

No dude usted que Pueyrredon tiene los mejores sentimientos
hacia las personas de juicio, talentos � influjo, para que le ayuden
� dirigir la opini�n. S�, que no bien se recibi� del mando, ha escrito
� Belgrano, llam�ndolo con urgencia para que se haga cargo del

eg�rcito del Per�: porque de todas partes, y aun del mismo eg�rcito
lo aclamas por general, como �nico capaz de restablecer el orden
y disciplina militar enteramente perdida. Usted no ignora los ante
cedentes de enemistad entre ambos, y coto todo ha sabido prescindir
de ella Pueyrredon, y dar lugar al m�rito de su rival: lo mismo me,

parece hair� con los dem�s que lo temen por la propia raz�n.

No por esto se persuada usted que santifico la elecci�n: pero en

el conflicto de no ser prudente apartar � San Martin del eg�rcito
ele Mendoza sen quien poniamos las miras? etc.

general San Martin y el se�or Guido, y que era sin duda el resulta
do de alguna broma amistosa. Lo mas singular es que trat�ndose
de los asuntos mas graves, encu�ntrase frecuentemente usado en

su interesante correspondencia aquel mote significativo de una mu
tua confianza.
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Habiendo tenido lugar la entrevista � que fu� invi

tado el general San Martin, se dirige al se�or Guido desde
Mendoza el 16 de agosto (1816) dici�ndole. . . "Mi viaje
" � C�rdoba me ha impedido contestar � las suyas de 18
" de Junio entregadas por el mayor Arcos y las del 1.�

"y 16 de Julio... Mi entrevista con �l (Pueyrredon) ha
" sido del mayor inter�s � la causa y creo que ya se pro-
" ceder� en todo sin estar sugetos � oscilaciones pol�ticas
"

que tanto nos han perjudicado. Nada dije al Director
" sobre la venida de usted hasta tanto se me avise su lle-
" gada : y al momento p�ngase las espuelas para volar".

La respetabilidad de los testimonios que presento no

deja nada que desear. Uno falta sin embargo, aunque el
se�or Dominguez se ha anticipado � insertarle, interpre
t�ndole de modo � comprometer cuando menos su criterio :

aludo � la manifestaci�n hecha por el se�or Guido al go
bierno (Marzo 3 de 1817) en que � consecuencia de haber

sido ensalzado en la c�lebre oda � la victoria de Chacabu

co, escrita por don Esteban L�ea, esquiva � la alta distin

ci�n que se le dispensa, haciendo recaer todo el honor del

triunfo en la persona del gobernante "� cuyo influjo po
deroso se debi� la campa�a" y en "los h�roes que des

pu�s de inmensas fatigas dieron un dia de gloria � su ado

rada patria". "La eficacia que pudo not�rseme, dice, en

desempe�ar lo relativo � aquella campa�a es un deber �

que estoy obligado por mi instituto". "Es verdad," agre

ga,
"

que mucho tiempo ha inculqu� entre mis amigos la

"necesidad � im/portaneia de la restauraci�n del reino de

"Chile, d-el mismo modo que elev� � V. E. mis observacio-
"nes � este respecto en los momentos de ocupar la silla

"suprema del Directorio; pero ni por esto reconozco de-
" recho � un elogio p�blico, ni menos � ser enumerado en-
" tre los benem�ritos de Chacabuco. Envidio sus triunfos
"

y ellos solo merecen nuestro loor eterno. D�gnese V. E.
"mandar publicar estos mis sentimientos, para que con mi
" silencio no se crea complacerme en la defraudaci�n de
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" la gloria, y que sepan mis conciudadanos que solo me
" toca confundirme entre ellos al tributar mi gratitud y
" admiraci�n � los valientes de tan dichosa y memorable
" jornada ".

A esta demostraci�n se�alada por un desprendimien
to generoso, la califica el se�or Dominguez de amande ho

norable. Sin duda no se ha dado cuenta de lo que significa
esa citaci�n del franc�s tan desatinadamente aplicada.
Amande honorable, l�ese en el gran diccionario de Bes-

cherelle:�"en nuestro antiguo derecho criminal, especie
"de pena infamante que obligaba al culpable � reconocer
"
su crimen, y pedir perd�n d� �l ". En lo familiar tiene

una acepci�n muy semejante. El crimen del se�or Guido,
que acababa de ser entrado en brazos en nuestro antiguo
fuerte luego que se recibi� la noticia de la victoria de Cha

cabuco, fue el haber sido encomiado en los siguientes Ver-

-sos que el se�or Dominguez por una singular aberraci�n

cita en su contra.

Recibe loores paternal gobierno
Que asi el plan, protegiste ;

Y tu, joven virtuoso, que insististe
En tal empresa con tes�n eterno.

La patria, hoy elevada,
Te bendice en tan �nclita jornada.

A estos honrosos conceptos del bardo argentino don
Estevan Luca, � quien el se�or Dominguez no le acuerda
sino el t�tulo de versificador, mientras el literato don Juan
Maria Guti�rrez ha hablado antes "de su inspirada plu-
n�a" apellid�ndole "ilustre por sus virtudes y. talentos",
(Correo del Domingo, pajina 322) � estos conceptos, digo,
"llama el primero de estos se�ores un rasgo de complacen
cia, sino de adulaci�n! De adulaci�n!��eon que derecho
se ultraja la memoria de un cumplido caballero, de un

Ingenio feliz, de un patriota entusiasta? Sepa el se�or Do

m�nguez que Luca era incapaz de rebajarse hasta adular
,� nadie ; sepa, enti�ndalo bien, cpie por honor del arte no
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todos los poetas est�n dispuestos � transformar el numen

en una especie de rufi�n de su servilidad � su codicia.

Apresur�monos � apartar los ojos de estas livianda
des. Nada mejor para hacerlas olvidar cpre la serie de car

tas del general �San Martin que insertar� � continuaci�n,
las cuales forman la mas interesante correspondencia pri
vada de tan ilustre personage que se haya dado � luz has

ta el presente. Ella confirma en gran parte mis asevera

ciones. Ademas su publicaci�n, estando en mi mano el re

servarlas es la prueba mas concluyente del deseo de poner
en la mayor evidencia los t�tulos adquiridos por el vence

dor de los Andes al aplauso y reconocimiento de la pos
teridad. No es dif�cil prever entretanto, que en las mismas

confidencias del h�roe venga � buscar armas el sofisma

impotente. Mas sea de ello lo que fuere, los hombres de

juicio recto que no se alucinan con las capciocidades de

una apasionada dial�ctica, sabr�n discernir la verdad, sin

mengua de ning�n derecho, de ninguna reputaci�n bien

sentada. De todos modos la correspondencia de San Mar

tin, aun consideraba solo como un episodio interesante,
indemnizar� con usura � los lectores de la "Revista" de

lo qne pueda haber de ingrato en el ardor de una pol�mica
� cpte no he podido ser indiferente. Las cartas que siguen
empiezan en Enero del a�o 1816 y terminan en Febrero de

1817 con la noticia de la victoria obtenida en Chacabuco.

De esa colecci�n faltan las cartas correspondientes � los

meses de marzo y julio que aun no desespero de encontrar.

�Debo advertir que las supresiones que se notar�n, son rela

tivas � cosas � muy familiares � que no me ha parecido
oportuno dar al p�blico, sin que este proceder importe otra

cosa que una prudente reserva. Mas si hay alguna persona

que quisiere ver �ntegra en mi habitaci�n la correspon
dencia mencionada, no tendr�a inconveniente en propor
cionarle su lectura.

H� arpt� las cartas.
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Mendoza Enero, 28 de 1816.

M� amigo amado: Es lo mas singular el silencio de Rondeau que
usted me dice en la sluya del 16. Hablemos claro mi amigo; yo creo

que estamos en una verdadera anarqu�a, � por lo menos una cosa

muy parecida � esto.��.... con nuestros paisanitos, y toma liberali
dad y con ella nos vamos al sepulcro! Lancero mi�, en tiempo de
revoluci�n no hay mas medio que continuarla, que el que mande

diga, h�gase, y que esto se egecute tuerto � derecho. Lo general
de los hombres tienen una tendencia � cansarse de lo que han

emprendido, y si no hay para cada uno de ellos un ca��n de � 21

que les haga seguir el camino derecho todo se pierde . .

Estas bellezas solo est�n reservadas para los pueblos que tienen
cimientos s�lidos, y no para los que ni aun saben leer ni escribir.
ni gozan de la tranquilidad que d� la observancia de las leyes: No

hay que cansarnos, cuantos gobiernen ser�n despreciados y removi
dos �nterin los pueblos subsistan bajo tales bases: yo aseguro �
usted (y esto sin vanidad) que si yo no existiese en esta provincia
ya hubieran hecho los sambardos que en las dem�s, pues todo el
mundo es Par�s.

"�Que quiere usted le diga de la expedici�n' de Chile? cuando
se emprenda ya es tarde:" usted crea mi amigo que yo estaba bien
persuadido que no se har�a, solo porque su lancero estaba � la ca

beza: �maldita sea mi estrella que no hace mas que promover des
confianzas! "Por esto habr� uisited notado que jamas he abierto mi
parecer sobre ella" �Ay amigo! y que miserables, somos los anima
les con dos pies y sin plumas!

Zapiola como yo estamos amolados en este campo, no de Marte
sino de toda especie de bichos � insectos �paciencia!

Adi�s mi lancero: el humor no est� bueno, y la salud peor; pero
si el afecto do su amigo.

EL LANCERO.

Memorias a! portugu�s.

Mendoza y Febrero, 14 de 1816.

Mi amigo amado: Al fin usted con su carta del primero me ha
hecho romper el silencio perpetuo que me habia propuesto guardar, pues
rebentaria si as� continuase en mi sistema: vamos al caso, usted
me dice que pida y mas pida para el aumento y defensa de esta pro
vincia: � la verdad mi lancero que es una cosa bien triste verse en

esta situaci�n; el que manda el todo debe cuidar de las
partes: pero pedir! �no lo he hecho aun de las cosas de primera ne

cesidad y se me han negado? �no he hecho continuas reclamacio
nes "sobre la indefensi�n" de esta provincia, tanto el verano

pasado como el invierno anterior? �Por ventura el gobierno no ha
tenido los estados con el n�mero de armamento y su calidad, siendo
este de tal especie que los dos terceras partes est� enteramente
in�til? �pero para que voy � enumerar � usted sobre esto cuando
todo debe haber pasado por sus manos? A usted le consta que lejos
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de auxiliarme con un solo peso me han sacado 6000, y � mas 1000 en

dinero qne remit� � esa; que las alhajas de donativo de la provincia
(entre las que fueron las pocas de mi muger) me las mandaron remi

tir, como asi mismo los caldos donados, y que estos �ltimos' no fueron

porque ya era demasiada paciencia; que tuve que pagar cuarenta mil

pesos de las 4000 mirlas remitidas al Per�; que mis entradas mensua

les no eran mas que de 4000 pesos y gastos mensualmente 20.000;
que he tenido que crear una maestranza, parque, armer�a, dos hospi
tales, una f�brica de p�lvora (porque ni aun esta se me ha remitido
sino para la sexta parte de mis atenciones): una provisi�n de v�veres,
y que se yo que otras cosas; no incluyo tres mil caballos recolectados,
1300 mu�as, y 1000 recados, todo esto lo sabe el gobierno y tambi�n
el que he tenido que arruinnar las fortunas para sostener y crear tan
tas atenciones': no hablemos de gastos secretos, porque esto es un

"mare magnum; y apesar de todo se me ha abandonado y comprome
tido del modo mas inaudito".

"Yo bien sabia que �nterin estuviese al frente de estas tropas,
no solamente no se har�a expedici�n � Chile, sino que no seria auxi-
liaelo, asi es que mis renuncias han sido repetidas, no tanto por mi
salud atrasada cuanto por las razones expuestas": vamos claros mi

lancero,�San Martin ser� siempre un hombre sospechoso en. su pa�s,
y por esto mi resoluci�n esta tomada: yo no espero mas que se cierre
la cordillera para sepultarme en un rinc�n en que nadie sepa de mi

existencia, y solo saldr� de �l para ponerme al frente de una partida
de gauchos si los matuchos nos invaden: dejemos esto y vamos al
bien de la causa. ,

Creo conveniente crear otro escuadr�n mas de Granaderos: el caso
es este: estos escuadrones tienen 70 plazas mas de su completo: ellos
se han completado de voluntarios, y si se forma el dicho escuadr�n
me sobrar�a gente para �l: el segundo del n�mero 11 lo completar�
con la jente de San, Juan y San Luis, y de este modo el que se encar

gue de esto tendr� una fuerza para la primavera de 2500 veteranos.

D�game usted sobre esto lo que le parezca.
Ma�ana marcha � Chile un enviado al mismo Marc� sobre Gar

fias, y sobre este particular descanse usted, que no habr� medio que
inlql emplee en arruinarlo.

D�game usted algo de la comisi�n de Belgrano.
Nada mas ocurre, si solo el que est� seguro lo quiere mucho su.

LANCERO. (1)

(1) En vista de esta carta y de las dem�s que la acompa�an,
no alcanza uno � esplicarse la discordancia que. existe entre ellas, y
algunos de los elatos suministrados por e lse�or Guti�rrez en su bio
graf�a del general San Martin. "Los primeros a�os de 1816, dice, le
"encontraron, completamente decidido � emprender su espedieion �
"Chile". Obs�rvese de paso que esta decisi�n no podia tomarla por
s� solo el general, dependiente de la autoridad � quien servia, y
entonces todav�a sin el prestigio que le dieron mas tarde sus memora
bles victorias. Sigue el se�or Guti�rrez : "A fines de Febrero crey�
1 ' San Martin que ya era tiempo de comunicar francamente su pen-" Sarniento al gobierno de las Provincias Unidas. Con este objeto y
" eon el de solicitar mayores, recursos, despach� � Buenos Aires un
"enviado especial, que desempe�� con acierto la comisi�n que le ha-
"bia confiado". En verdad era de desear fuese claro este pro
cedimiento. . i . I'
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Mendoza y Abril 6 de 1816.

Mi amigo:-�Por la de usted del 24 veo que lo de Santa F� va de
3nal en peor; pero hasta ahora ni usted ni nadie dicen que es lo que
quieren: yo no soy de opini�n de emplear la fuerza, pues cada gota
de sangre americana que se vierta me llega al coraz�n; por lo tanto ya
que han salido esas tropas ser�a de parecer no hiciesen la menor hos
tilidad hasta esperar la resoluci�n del congreso.

"Por la comunicaci�n del correo pasado veo que la espedieion
de Chile no se verifica", � por lo menos si se hace ser� aventurada
�como todas nuestras cosas. El gobierno es menester que se persuada

Un general que
' ' despu�s de haber guardado con cien llaves el

secreto de sus designios" seg�n la frase del .se�or Guti�rrez, �y que
designios! env�a repentinamente al gobierno un "representante"
para comunic�rselos y pedirle recursos � fin de poner en pr�ctica sus

miras, deb�an cuando menos considerarse prepotente. �Era este el caso
del general San Martin? �Negocios de tanta magnitud podian resol
verse tan pronto, por el simple consejo del gefe de un eg�rcito com

puesto en su maj'or parte de reclutas, y sin los elementos que adqui
ri� un a�o mas tarde � fuerza de perseverancia y de celo? No obs
tante estas consideraciones, el ilustrado, bi�grafo refiere que "el
"gobierno apesar de hallarse rodeado de dificultades, escuch� bene-
"volamente al representante del gobernador de Cuyo y le acord�
"una fuerte suma de dinero para la espedieion proyectada".��C�mo
combinar estas noticias con la correspondencia del general?�"�Que
-'"'quiere usted que le diga de la expedici�n � Chile?, escribe � 28 de
"enero de 1816, cuando se comprenda ya es tarde �maldita sea mi esi-

"trella que no hace mas que promover desconfianzas! "por eso habr�
-" usted notado que jamas he abierto mi parecer sobre ella".

A 14 de febrero se queja "de que se le ha abandonado y com-.

"prometido del modo mas inaudito", y de que ha hecho continuas
"reclamaciones sobre la "indefensi�n" -de la provincia. El 16 de
"abril dice: "por la comunicaci�n del correo pasado veo que la
"expedici�n � Chile no se verifica � por lo menos si se hace ser�
"aventurada eomo todas nuestras cosas" expresando en esa misma
"ocasi�n, eon amargura y asombro, que desde que est� en Mendoza
* ' no se le ha pedido un plan de ofensa � defensa, ni por incidencia
"se le ha dicho qu� medios son los mas conducentes al objeto que se

"propongan",�Y sinembargo, de la biograf�a del se�or Guti�rrez se

deduce' que el general debia estar muy satisfecho desde que su repre
sentante, cuyo nombre se ha silenciado, fu� tan bien recibido, y eon

solo saber su gigantesco proyecto, el gobierno luchando con los ma

yores apuros, le acord� una fuerte suma para que pudiese egecutarle.
Pero de las revelaciones �ntimas de San Martin resulta que su penu
ria era extrema, lament�ndose eon frecuencia de que sus soldados
estaban impagos y desnudos, y llegando �sn escasez � tal punto que
en sus mejores tiempos acometi�, su colosal empresa, para eterna glo
ria del eg�rcito argentino y de su gefe, teniendo solo catorce mil
pesos en caja con destino � los gastos de la gran guerra que empren
d�a! Sobre esto pueden consultarse las cartas del general de febrero
14, octubre 20, noviembre 2, diciembre 4 y 5 de 1816 y enero 21 de
1817. Es de notarse que el eg�rcito se movi� sobre Chile un a�o des-
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que si espera buen �xito de ella, es necesario no. desperdiciar un solo
dia de este invierno en los aprestos y preparativos, porque al fin mi

amigo, no se calcula que cada comunicaci�n de esta � esa tarda un

mes en contestarse, y que en seis comunicaciones no so puede poner
uno de acuerdo; pero para que nos cansamos, "Chile necesita esfuer
zos y yo veo que las atenciones inmediatas hacen olvidar la eiuda-
dela de la Am�rica". Una observaci�n se me ocurre: -'�no le parece
� usted muy admirable que desde que permanezco en esta, no se

me haya pedido un solo plan de ofensa ni defensa, ni que por inci
dencia se me haya dicho qu� medios son los mas conducentes al ob
jeto que se propongan? Esto ser� incre�ble en los fastos de todo go
bierno y un comprobante de nuestro estado de ignorancia".

"Repito � usted1 que la espedieion � Chile es mas ardua que lo
que parece;" solo la marcha es obra de una combinaci�n y reflexi�n
de gran peso; agregue usted � esto los aprestos, pol�tica que es ne

cesario observar, tanto all�, eomo con esta furibunda gente de emi

grados, y resultar� que la cosa es de bulto.
Un enigma es. para mi la marcha de la Carlota. Mis c�lculos se

reducen � cero en este, punto; no pierda usted ocasi�n, de aclararlos.
D�game usted con franqueza como va el establecimiento de edu

caci�n en esa, (1) pues yo temo que si no se dirige bien no prospere
ese �til�simo establecimiento.

Adi�s mi amigo querido, lo ama mucho su�LANCERO.

Mendoza y Mayo 6 de 1816

Amigo amado:�Ya dije � usted la admiraci�n de que estaba
pose�do eon motivo de los sucesos de Santa F�, y por lo que veo en

cuentro un dificil�simo remedio � la anarqu�a ya esparcida por toda.

partes; esta hace r�pidos progresos; lo cierto es que solo esta pro
vincia (y esto gracias al car�cter de sus habitantes) no ha princi
piado � sentirse.

pues de la fecha en que el se�or Guti�rrez supone � San Martin
"completamente decidido � emprender su expedici�n", siendo asi
que recien entonces pudo contarse con tropas capaces de ir � batir
al enemigo del otro lado de los Andes!. �Y sino porque se detuvo
tanto tiempo el general, cuando seg�n se afirma cont� desde luego
con una cooperaci�n tan eficaz por parte del gobierno? A estar � las
demostraciones que he expuesto en el curso de este r�pido trabajo,
la expedici�n no se resolvi� hasta despu�s de haber el se�or Guido
presentado su proyecto, no verbalmente, sino escrito, circunstancias
estas � que el se�or Guti�rrez no ha cre�do deber prestar atenci�n al
escribir la interesante biograf�a de nuestro h�roe. Si hubiese algo que
objetar � lo que acabo de decir, aclarando, armonizando los hechos,
la historia ganar�a en ello: tarea digna de las luces del se�or Guti�
rrez, cuya competencia es tan generalmente apreciada.

. (1)
�

El general se refiere aqu� � la logia Lautaro, � que otras
veces llama el establecimiento de matem�ticas.
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Me ha parecido muy bien la elecci�n de Balcarce; yo sin conocer

lo tenia formado de �l una opini�n ventajosa, sin mas motivo que la
relaci�n de algunos buenos.

Mucho me alegro que el establecimiento de matem�ticas pro^
grese: si este est� bien establecido, las ventajas ser�n ciertas.

He recibido la libranza, y marcha en oro parte de ella; Dios le
d� buen viaje y sea empleada eomo deseo: la guerra de zapa que les
hago es terrible; ya les tengo metidos em� sus cuerpos ocho desertores,
entre ellos d'os sargento�, gente de toda mi confianza, es decir, que
han i.rlo en clase de tales; esto me ha costado indecible trabajo, pues
ha sido preciso separar toda sospecha de intervenci�n mia en el par
ticular para ocultar este paso.

Una muela me sacan vds. eon llevarme � Bermudez: este con

dos oficiales mas est� empleado en la formaci�n de planos, tanto de
esta parte de la cordillera, como del Estado de Chile, para no marchar
como siempre sucede � lo hotentote sin tener el menor conocimiento
del pais que se pisia sino por la relaci�n de gauchos: en el dia lo
tengo empleado en un reconocimiento, pero lo espero en breve.

"Si se quiere, tomar � Chile repito que todo debe estar pronto
para �ltimos de Setiembre": de lo contrario nada se hace. A Dios,
memorias � los amigos y crea lo ama mucho su fiel.

LANCERO

Mendoza y Mayo 14 de 1816

Amigo amado: Tengo el consuelo de tener � la vista la suya del
1�.

Mucho celebrar� recaiga el nombramiento de director en Balcar
ce: sin haberlo tratadlo ni aun visto tenia de �l la mejor opini�n,, sin
mas antecedentes que la relaci�n de algunos buenos.

(Reservado) ....

"si se pieniaa en Ohile es necesario hacerlo pronto", para que este re

gimiento se ponga en estado de batirse.
Otra� ' ' Si no obstante el estado de mi salud me precisan � que

vaya � Chile ' '� no lo puedo hacer sin que V. venga conmigo

Sobre este particular escribo al marquetero mayor.
�

"Somos mediados de Mayo y nada se piensa, el tiempo pasa, y
tal vez se pensar� en expedici�n cuando no haya tiempo, (1) Si esta
se verifica" es necesario salga el lo de Noviembre � mas tardar, para
que todo el reyno se conquiste en el verano, de no hacerse asi es
necesario prolongar otra eampa�a y entonces el �xito es dudoso: por
otra parte se pierde el principal proyecto, cual �es, � mediados del
invierno entrante hacer marchar una expedici�n mar�tima sobre Are
quipa, dirigirse al Cuzco llevando alg�n armamento y hacer caer el
coloso de Lima y Pezuela; en el entretanto el ej�rcito del Per� debe
organizarse en Tucuman �nico punto en mi opini�n donde se puede

(1) La fecha de esta carta es de 14 de Mayo, el 16 del mismo
presentaba el se�or Guido su "Memoria".
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hacer, tomando al efecto una defensiva estricta en Jnjuy, con 600

� 700 hombres, auxliar lia insiiiireccion del Per� con alg�n arma

mento y en esta situaci�n amenazante estar prontos para obrar de

acuerdo eon el ej�rcito de desembarco, Amigo mi�, hasta ahora yo
no he visto mas que proyectos en peque�o, (excepto el de Montevideo)
pensemos en grande y si la perdemos sea con, honor: yo soy de

opini�n que si prolongamos dos a�os mas la guerra no nos resta otro

recurso que hacer la de montonera y esto seria hac�rnosla � noso

tros mismos: aun restan recursos si los empleamos con acierto y reso

luci�n y en mi opini�n somos libres: indicar� � V. los que por de

pronto se me ocurren.

1" P�ngase un cu�o: esta es obra de dos meses, aqui existen
los dos mejores operarios de la casa de, moneda de Chile.

2o Proh�base bajo la pena de confiscaci�n de bienes todo uso

de plata labrada y comamos con cucharas de cuerno.
3o P�ngase todo empleado p�blico � medio sueldo; los oficiales

que est�n en los ej�rcitos � dos tercios, el �sargento 8 pesos, 5 el cabo,
tambor y trompeta, y 4 el soldado; esta operaci�n se ha hecho en

toda esta provincia y nadie ha chistadlo, y toldos (segum me parece)
est�n contentos; peor es creer se tienen dos mil pesos y no tomar mil.

4o Todo esclavo �til es soldado. Por m� c�lculo deben producir
las provincias los siguientea:

Buenos Aires y su campa�a 5000
La Provincia de Cuyo, y esto lo se muy bien porque todos
son c�vicos . . . . , . , 1273
C�rdoba 700
Resto de las provincias . . . . . . . . . .- .

�1000
Total�9973

Estoy viendo � mi lancero que dice; qu� plan tan sargenton el
presentado! yo lo conozco que asi es, pero peor es que nos cuelguen.
�Y quien hace el pan en Buenos Aires? Las mugeres eomo sucede en

el resto de las provincias; y mejor es, dejar de comer pan que el que
nos cuelguen.

�Y quien nos har� zapatos, c�modas, cujas, ropa etc. etc. �los
mismos artesanos que tienen en la Banda Oriental; mas vale andar
con ojotas, que el que nos cuelguen. En fin, amigo, todo es memos

malo que el que los maturrangos nos manden, y mas vale privarnos
por tres � cuatro a�os, de comodidades que el que nos hagan morir
en a3to puesto; y peor que esto, -el que el honor nacional se pierda.

Hasta aqu� lleg� mi gran plan. �Ojal� tuvi�ramos un Cromwell
� un Robespierre que 'lo realizase, y � costa de algunos menos diese
en alto puesto; y peor que esto, el que el honor' nacional se pierda.

Adi�s mi lancero; dipense "mes reveries" y crea lo quiere mu

cho, mucho su�

LANCERO

P- D-�Nada progresar� la expedici�n sin dos � tres buques de
tuerza, que salgan de esa pana seguir las operaciones del ej�rcito queentre, e impedir que saquen los caudales y escapen sus tropas � Chi
le, pues nada hab�amos conseguido teniendo este punto que despu�sde la conquista es. tomado con 400 hombres.
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Mendoza y Junio 14 de 1816

Mi amigo; lleg� la de V. del l.o Mucho dificulto que Pezuela

avance � Jujuy, y si lo hace sale mal, � por lo menos har� una mar

cha infructuosa. Para hacer intrasitables aquellos pa�ses, no se ne

cesita un solo soldado; sobra con la gauchada) para que se mueran

de hambre.

El plan ofensivo y defensivo es imposible que pueda marchar tan

(.ircunstanciiado comi� V. me dice. El puMro � provincia por_dond�?
debe entrarse lo ha de indicar la posici�n que tome el enemigo, es

decir, el punto en que re�na sus fu�rzate; de todos, modos desde el

momento en que entremos � Chile, tiene cortada una parte de sus

fuerzas y una provincia, � saber, si por el Sur toda la Concepci�n y

parte de la de Santiago, y asi por el Norte, la de Coquimbo, en la

inteligencia que poco mas � menos los caminos son fatales por todas

partes � lancero mi�, V. crea que lo que no me deja dormir es, no la

oposici�n que puedan oponer los enemigos, sino el atravesar estos

inmensos montes.
Seria conveniente llevar desde esta � Chile ya planteado el esta

blecimiento de educaci�n p�blica, barjo la inmediata dependencia del
de esa ciudad; esto seria muy conveniente, por cuanto el atraso de
Chile es mas de lo que parece: h�galo V. presente al Gobierno para
si es de su aprobaci�n empezar � ojear algunos alumnos.

Yo creo que aunque no sea mas que por conveniencia propia no

dejar�a Pueyrredon de favorecer el establecimiento de p�blica edu
caci�n; �l conocer� que sin las luces nada haremos y solo acabaremos
de arruinarnos: nuestra ignorancia nos tiene en este estado.

Voy � poner en planta la formaci�n del 5.o escuadr�n; pero se

necesitan vengan rabiando los vestuarios y monturas para �l; sin
esto nada hacemos. Asi mismo debo hacer � V. presente que los otros
dos escuadrones est�n poco mas � menos que en cueros, pues con el
servicio de cordillera se han destrozado.

Venga su hermano Rufino y no me lo detenga mas de un solo
mes. (1)

Un� b�lsamo ha sido para mi la venida de Neeoehea; yo lo espero
por momento.

Vaya de plan, y eon el ganamos mucho.
El n�mero 11 debe quedar reducido � un solo batall�n: este que

lo mande las lleras. Con el 2o se forma otro cuerpo al mando de
Luzuriaga; venga entonces Balcarce de general eni gefe y yo de ma

yor general; esto me parece lo mejor: de este modo se hacen mas

manejables los regimientos, pues nuestra instrucci�n no est� para
mandar cuerpos numerosos. Si este se aprueba, h�gase sin la menor

p�rdida porque el tiempo nos apura, y mucho.
Vestuarios es preciso hacer y solo de esa pueden venir.
Es una equivocaci�n maliciosa, la que V. me indica sobre el se�or

(1) El se�or don Rufino Guido, uno de los gefes predilectos del
general San Martin, coronel de Granaderos � caballo en 1822, actual
mente en Buenos Aires su ciudad natal. Se distingui� en las campa
bas de Bolivia, Chile y el Per�.
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de Tagle: siempre he oido hablar con respeto de este se�or, excepto� dos � tres maliciosos cuyas cartas he visto; por otra parte aulnique
asi fuese todo debia haberlo despreciado, sabiendo lo interesado que
est� en el adelanto de las linces de nuestro pais; ofr�zcale mis
finos recuerdos y amistad.

Ya hice el sacrificio con los papeles que se remit�an � la Rioja.Si don Marcos Balcarce viene, que triga ya consigo: todas las
instrucciones para la campa�a.

M�ndeme V. decir en el momento que quiere lo pida, pero acu�r
dese que hay mucho que hacer y me hace falta.

Me parece bien el que Belgrano se encargue del mando del
�Per�! �que diferencia de talento � talento!

Repito sobre mi proyecto de reparto del n�mero 11 y venida
pronto de Balcarce; mire V. que ya no puedo eon la carga.

Lo ama � V. mucho, mucho, su

LANCERO

�Quien diablos ha de pensar en, esta �poca en petacones! (1)Si me desbalijo un poco del maldito correo voy � remitirle un

peque�o croquis de la cordillera y sus caminos.
Son las dos de la ma�ana y acabo de recibir su carta del 6 veni

da por extraordinario. Ahora mismo marcha otro � San Luis para
que salga el capit�n Soler que se halla all� con 12 granaderos y el
resto de milicias, para escoltar el comboy; Dios lo dej� llegar con
bien, y asi lo espero.

Venga volando el ingeniero que me hace notabli. falta, venga
repito.

Vale (2)

Mendoza y agosto 16 de 1816

Amigo amado: Mi viage � C�rdoba me ha impedido contestar �
las suyas de 18 de Junio entregadas por el mayor Arcos, y las del lo
y 16 de Julio.

Ya habr�n cesado todos los temores eon la llegada del Director,
yo espero con ansia la noticia de su arribo, pues con ella se calmar�n
los esp�ritus agitados.

Mi entrevista con �l ha sido del mayor inter�s � la causa y creo
que ya se proceder� en todo "sin estar sujetos � oscilaciones pol�ticas" que tanto nos han perjudicado.

Nada dije al Director sobre la venida de V. hasta tanto se me
avise su llegada: y al momento p�ngase las espuelas para volar.

Muy espuest� ser� le expedici�n sino se me refuerza con algunas
tropas veteranas, pues las que tengo son la mayor partes reclutas.

(1) Alusi�n picaresca � cierta dama � quien el general llamaba
por sobrenombre el petac�n.

(2) A esta carta sigui� la del 29 de Junio que se halla inter
calada �ntegra en el texto, en la cual anuncia San Martin le cita �
C�rdoba el general Pueyrredon.
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El golpe de los esclavos se va � dar en esta, y creo que esta

provincia, los entregar� gustosa.
La salud sigue bien; d�game algo de Europa y portugueses.

Adi�s, mi Lancero, lo ser� suyo eternamente su�

SAN MARTIN

P. D. Acabo de recibir la de V. del 2: �sea mil veces enhora
buena por el feliz recibimiento del Director! �Dios haga sea el iris'
de la uni�n y tranquilidad, pues que era insufrible el miserable
estado � que nos habian reducido nuestras miserias. Yo protesto �
usted que � la primera desavenencia que vea me voy � mendigar �
cualquier pais extrangero.

No dudo que el Director cortar� de raiz las desavenencias de
Santa F�, sin cuya circunstancia es inverifieable la expedici�n �
Chile, tanto por la escasez de fuerza, eomo porque es la mayor parte
recluta y necesito alguna tropa veterana.

Trabaje mi amigo y que se consolide la uni�n de un modo indi

soluble; que todos formen un solo cuerpo; de lo contrario esto termi
n� en poco tiempo.

Zapiola y Lazuriaga lo saludan, no asi Alvarez que esta fuera
en una comisi�n.

Adi�s mi lancero es su amigo su�

(

SAN MARTIN

Mendoza y Agosto 21 de 1816

Amigo amado: tengo' � la vista la de usted del 6.
Convengo con mi c�lculo en que Pueyrredon va � ser el iris que

d� la paz � las pasiones; el tiene mucho mundo, talento y dulzura y
al mismo tiempo filantrop�a: por lo tanto estoy bien seguro que no

solamente promover� el bien del pais sino su base, cual es el esta
blecimiento de educaci�n p�blica.

Ya dije � usted en mi anterior que solo esperaba cierto aviso
para pedirlo al se�or Director; este em mi opini�n debe tardar muy
pocos dias, por lo que debe usted estar pronto para venirse en el
momento de recibir la orden.

Siento la demora del comboy, y espero que � esta fecha ya es

tar� adelantado.
Nuestra recluta se aumenta, pero repito que sin una base mas

veterana, se expone la expedici�n; sobre esto est� enterado el Di
rector.

Nada me dice mi Lancero ni de Europa ni de portugueses, ni
de Banda Oriental y en fin de nada, yo quisiera no fuese usted tan
econ�mico en sus cartas.

A Dios mi amigo, lo quiere mucho su

LANCERO

Mendoza y Agosto 31 de 1816

Mi amigo amado; en la de usted del 16 se me queja usted sobre
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mi supuesto sielncio��eomo se conoce que va usted siendo viejo por-
lo rega��n que se pone!

En este correo escribo al Director sobre la venida de usted t
v�alo y v�ngase sin perder un solo momento.

Mucho me alegrar� se transe lo de Santa F�; estas divisiones
nos arrastran al sepulcro, y si no se cortan todo se pierde.

Ya ver� usted por los estados, el aumento de nuestra fuerza .

con poco mas que se me ayude de esa empremidemos la expedici�n, no
obstante la gran reclutada que tenemos.

Entregu� � Luzuriaga la que usted me inclu�a para �l; tanto
este como Zapiola y Alvarez lo saludan.

He visto la proclama � manifiesto del portugu�s, echo al �
este loco rematado, pues ya no hay resistencia para sufrir sus san

deces.
Nada me dice usted de Europa, nada de portugueses, nada de

la Banda Oriental, y en fin nada de nada.
Es y ser� su amigo sincero.

JOS� DE SAN MARTIN
Sepa usted que desde antes de ayer soy padre de. una infanta

n.endoeina.

Mendoza y Setiembre 24 de 1816

Amigo aamdo: Recib� la de usted del 10
No hay una sola carta en que me diga que sus apuros, ocupacio

nes � otras cosas le impiden el extenderse; maldita sea su pereza
� falta de previsi�n, pues si usted la tuviese no esperar�a el �ltimo
momento del correo; por Dios, el Demonio, � por el "Petac�n", le
suplico me escriba con extensi�n todo, todo, bajo el supuesto que
usted es el term�metro que me dirije.

El comboy entrar� en esta pasado ma�ana: por fin escapo de las
garras de los mandingas; buenos sustos y cuidados me ha costado.

Conclu� con toda felicidad mi gran parlamento con los indios del
Sur: no solamente me auxiliar�n al cg-�ircito con ganados, sino que
est�n comprometidos � tomar una parte activa contra el enemigo.

El 30 se re�ne todo el eg�rcito en el campo de instrucci�n. El
tiempo que nos resta es muy corto y es necesario aprovecharlo.

No hemos escapado mal con la salida de las tropas de Santa
F�.

Es m�o el plan sobre premios militares. Se lo entregu� al Direc
tor en C�rdoba, y creo seria �til eomo cosa suya mandase se observe
con las modificaciones que juzgue convenientes; h�blele sobre esto.

Hago � Ocampo la prevenci�n que usted me dice.
A Dios mi lancero, vengase volando � abrazar � su amigo.

1 ai .

LANCERO

Algo de lanza me pareci� la recomendaci�n de usted para
Samamego no asi la de Conde cuyo sugeto me parece muy apreeiable.

Mendoza y Octubre 3 de 1816

Amigo muy querido: El Director me ha desahuciado terminan-
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temente sobre su venida, pues me dice le pido un imposible, en razoin

de que usted es el que lleva el peso de toda la secretaria; su faltar

me equivale � un batall�n

En fi'n/� la entrada de la expedici�n voy � pedirlo � usted ter

minantemente sin perjuicio de la rotunda negativa.
�Que hacemos con el �ltimo movimiento de C�rdoba, s� como-

ereo desobedece al congreso? �que partido tomamos? Parece que un

genio infeliz nos dirige � los americanos, y que una mano destruc

tora entorpece los mejores planes. Protesto � usted que no encuentro-

un consuelo para ver tanto disparate, y mucho mas cuando no te
niendo enemigos, nuestra ignorancia nos precipita al �ltimo fin.

Por Dios los vestuarios para Granaderos � caballo que est�n en

cueros, los Cazadores lo mismo, y la esclavatura que pasado ma�ana
entra en el n�mero 8, idem. Yo no quiero hablar mas sobre esto ai-
Director por no abrumarlo con tanto pedido: pero h�galo usted cuan

do encuentre una oportunidad.
At�rdase usted, pasan de 25.000 pesos los gastados en este mes,.

sin mas entrada que los 8000 de esa y 4600 de esta, lo restante es

preciso sacarlo de arbitrios: esto me ocupa mas que el eg�rcito y me

consume el tiempo. (1)
Todas las tropas excepto el batallonde Cazadores que est� en

San Juan, entraron en el campo de instn
" '

J 30: es un dolor
no tener siquiera una frazada para arropan* �on j^^jjitemperie.

Cu�nteme lo que haya ele Europa, y dedique Y amigo- media.
hora cada correo, que Dios y Nuestra Madre y Se�ora de Mercedes
se �o recompensar�n.

A su recomendado Samaniego lo he colocado de aposentador de
eg�rcito; tiene demasiados "conocimientos" para ayudante de cam

po.
Muchas cosas � los matem�ticos y crea lo ama mucho su

IANOERO

Campo de Instrucci�n y Octubre 20 de 1816

Mi amigo amado:�Era tal el embrollo de ocupaciones que tenia-,
el correo pasado, que no me dio lugar � contestarle. Los quehaceres

(1). En la biogarfiia del general San Martin var�as veces cita
da, l�ese; "Desde el dia 15 de julio en que se verifico la entrevista,
' ' �San Martin pudo contar eon la cooperaci�n del nuevo Director como.

"lo demostraron despu�s los hechos. Por egemplo; e) gobierno de
"Buenos Aires contribuy� mensualmente con veinte mil pesos fuer-
"tes paTa el mantenimiento y equipo del eg�rcito que se creaba
'�'en .Mendoza, cantidad muy. considerable para aquel tiempo, en'

"que las rentas eran escasas, y el pais se hallaba empobrecido por-
"la guerra."�Este dato difiere de lo que dice el general y quiza
se considere sea conveniente el aclararle.

'

Por lo domas es indu
dable lo que dice el se�or Guti�rrez respecto � las buenas disposir
ciones del general Pueyrredon para dar impulso � la empresa so-
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siguen y tanto mas se multiplican, cuanto todo es preciso hacerlo

sin. tener un cuartillo; pero vamos saliendo y poni�ndonos � la vela

para obrar.
Por la patria vea usted al Director � fin ele que me remita los

vestuarios para Cazadores, Granaderos y n�mero 8: que estos est�n

en esta � mas tardar � mediados de Diciembre: sin este auxilio no

se puede realizar la expedici�n, pues es materialmente imposible
oasar los Andes con hombres enteramente desnudos Los Gr�na

teos solo, necesitan 530 vestuarios, pues con los 120 que han lle

gado y 100 mas que yo les he dado se completar� su n�mero: los

Cazadores 600, y 860 el n�mero 8. Yo habia hecho una contrata

con un cordob�s, de cuatro mil varas de balletilla abatanada, y
me escribe despu�s de haber tomado mas de mil pesos, que los pa-

bre Chile. Al mencionarla no se puede olvidar la parte que le cupo
� Mendoza en los aprestos y conservaci�n del ej�rcito de los Andes.

El desprendimiento y decisi�n admirables que despleg� entonces,
ser�n eterna prez de sus melanc�licas ruinas. El general San Martin

hizo justicia � sus -�^r-oj; .� sacrificios, dirigiendo al gobierno el ofi-
. ,. .o� Recib�

c�o que sigue: ,

-u. ,jra sola car
ExmoT j ,-

Un justo 1......-.�maje al virtuoso patriotismo de los habitantes
de esta Provincia, me lleva � interrumpir la bien ocupada atenci�n
de V. E. present�ndole en globo sus servicios.

Dos a�os h� que paralizado su comercio, han decrecido en pro
porci�n su industria y fondos desde la ocupaci�n de Chile por los

peninsulares.
Pero eomo si la falta de recursos le diera mas valent�a y firme-

.za en apurarlos, ninguno ha omitido, saliendo � cada paso de la
com�n esfera.

Admira en efecto que un pais de mediana poblaci�n, sin erario

p�blico, sin comercio ni grandes capitalistas, falto do maderas, de
pieles, lanas, ganados, en mucha parte, y de otras infinitas primeras
materias y art�culos bien importantes, haya podido . elevar de su

mismo seno un ej�rcito de tres mil hombres,, despoj�ndose hasta
de sus esclavos, �nicos brazos para su agricultura, ocurrir � sus

pagas y subsistencia y � la de mas de mil emigrados, fomentar
los establecimientos de maestranza, elaboratorios de salitre y p�l
vora, armer�as, parque, sala de armas, batan, cuarteles y campa
mento, erogar mas de tTes mil caballos, siete mil mu�as, innumera
bles cabezas de ganado vacuno; enfin, para decirlo de una vez, dar
cuantos auxilios son imaginables, y que no han venido de esa capi
tal, para la creaci�n, progresos y sosten del Ej�rcito de los Andes.
No har� m�rito del continuado servicio de todas sus milicias en

destacamentos de Cordillera, guarniciones y otras muchas fatigas.
Tampoco de la tarea infatigable � indotada de sus artistas en los
obrajes del Estado. En una palabra, las fortunas particulares cuasi
son del p�blico, la mayor parte del vecindario solo piensa en pro
digar sus bienes � la com�n conservaci�n.
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�os no pueden estar en esta hasta fines de Diciembre, tiempo en

�que ya debo estar en marcha. La balletilla que se habia comprado
�en San Luis en mi viaje � C�rodba se apolill� la mayor parte, y

por falta de lienzos he tenido que hacer de ella camisas para el

ej�rcito; en fin mi amigo, este es el �ltimo auxilio que pido porque
conozco que sin �l nada haremos. Haga usted un esfuerzo y h�blele
al Director sobre el particular.

La Am�rica es libre Exmo. Se�or. Sus feroces rivales temblar�n,
�deslumhrados al destello de virtudes tan a�lidas.�Calcular�n por
ellas f�cilmente el poder unido de toda la naci�n.

Por lo que � mi respecta, content�me con elevar � V. E. sin

copadas, aunque genuinamente, las que adornan al pueblo de Cuyo,
seguro de que el Supremo Gobierno del Estado har� de sus habitan
tes el digno aprecio que de justicia se merecen.

Dios guarde � V. E. muchos a�os.
Cuartel general en Mendoza, octubre 21 de 1816.

JOS� DE SAN MARTIN

�"Exmo, se�or Supremo Director del Estado don Juan Martin Puey
rredon."

Ante el cuadro que dise�a el general San Martin de las virtu
des c�vicas del pueblo mendoeino, aum�ntase la pena con que re

cordamos su terrible martirio. El se�or Balcarce escrib�a desde
Par�s al general Guido en Junio 4 de 1861 estas sentidas expresio
nes,. ' ' La espantosa cat�strofe de Mendoza nos ha afectado pro-
" fundamente, pues usted sabe cuantos v�nculos de gratitud y ea-

"ri�o nos ligaban � aquella desgraciada poblaci�n. Si mi venera-
'� do se�or padre pol�tico hubiese vivido, no habr�a podido resistir
"�- tanto dolor."

El diablo me lleva con el ministro de hacienda actual: yo no

tendr�a que hacer nada sobre este negocio si fuera un hombre de
c�lculo; pero su miseria mal entendida har� tambieu que todo se

�o lleve el diablo: los tales vestuarios hace una furia de tiempo.
que est�n pedidos y nada se ha hecho: yo compadezco al director
con tal hombre.

Si como es indispensable se d� la orden para la construcci�n de
los vestuarios que necesito, es preciso que en quince dias est�n
concluidos: que todas las mugeres cosan y todos los sastres corten:
tenga usted cuidado que vengan los cascos, para los Granaderos
como los que trajeron; eon 350 hay suficientes pue�� conservo los
otros en buen estado.

,

Nada estra�o la crueldad de Murillo; todos los matuchos son
cortados por una tijera.

Mucho me gusta los progresos de nuestros corsarios. �Que di
r�n en Espa�a al ver las fuerzas americanas sobre el gran depar
tamento de C�diz?

Si los portugueses vienen � la Banda Oriental eomo usted me
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dice v Artigas les hace la guerra que acostumbra, no les arriendo
la ganancia: lo que si temo es por Montevideo que en mi opini�n
es enteramente perdido.

Veo lo que usted me dice de la venida � Lima del batall�n de

Gerona, � Infante don Carlos, y que tal vez vengan � Chile: esto

puede suceder, pero aun en este caso es preciso emprender la expe
dici�n, so pena que si n� todo se lo lleva el diablo.

Por Dios mi amigo, mi encargo de vestuarios, en el supuesto
que ya se acabaron los pedidos.

Es incre�ble lo que necesito: solo en ramo de mu�as son nece

sarias siete mil y quinientas, tres mil caballos, otras tantas mon

turas para la infanter�a, subsistencias cargadas para, veinte dias,
y otros mil art�culos, todo sac�ndolo con tirabuz�n.

No puedo escribir mas, pero si asegurarle es su Lancero
eterno.

JOS� DE SAN MARTIN

Mendoza y Noviembre l.o de 1816

Mi amigo amado: tengo � la vista la suya del 16.
En este correo escribo � Pueyrredon sobre su venida: es mate

rialmente imposible pueda trabajar eon �xito sin tener un secreta
rio de toda confianza que sea usted y de estas provincias, de lo
contrario todo se lo lleva el demonio: no hay arbitrio; el amigo
Pueyrredon es preciso haga este �ltimo sacrificio, y nada mas pido.

Veo que es fundada su reflexi�n sobre la venida del congreso
� Buenos Aires. En este correo escribo � los diputados de esta pro
vincia sobre el particular: ellos son los que mas han contribuido �
su traslaci�n, pero fu� porque asi lo acordamos con Pueyrredon en

C�rdoba, y bajo este supuesto les, escrib�. Si dicho amigo me hu
biera escrito despu�s las dificultades que se presentaban yo tam
bi�n lo hubiera hecho. En fin veremos s� puede suspenderse su ida
� esa y que queden en C�rdoba.

Bueno va lo de Murillo y yo creo que este baratero Espa�ol
saldr� con el rabo entre las piernas. .

Bien estra�a es la ignorancia en que nos hallamos de los mo
vimientos ele los portugueses. Yo opino que Artigas ios friega com
pletamente.

Hable usted al amigo Pueyrredon sobre su venida; esta es in
dispensable: p�ngase las espuelas y vuele hasta abrazarnos.

-No tengo tiempo para mas, se trabaja con -provecho y creo que
para mediados de] entrante ya estaremos al corriente y prontos
para rompernos las cabezas.

Adi�s, su amigo
LANCERO.

- Mendoza y Noviembre 21 de 1816

Amig0 amado: recib� la de usted del 9.
-Mucha falta nos har� cuatro � seis buques de fuerza para la

expedici�n ... r
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�l atraso del n�mero 8. nos perjudica lo que usted no puede
figurarse y mucho mas los recados para Granaderos que vienen con

�l pues, no pueden instruirse eomo desear�a por falta de este art�

culo.
Mucho da�o est�n haciendo nuestros corsarios al comercio es

pa�ol: �quien les habia de decir � los maturrangos semejante cosa!
Es bien rara la conducta pre�ada de los portugueses.
Si eomo usted teme, la retirada del enemigo en el Per� es con

el objeto de reforzar � Chile, y la realizan, la cosa es algo expuesta:
yo estoy esperando de aquel pais comunicaciones muy repetidas y
seg�n ellas obraremos.

Estos... de cabildantes m,e tienen de amolar con sus solicitudes:
en Julio hicieron otra al congreso solicitando se me diese el mando
del eg�rcito. Esto me ha obligado � dar el papelucho que usted ver�
en uno ele los peri�dicos, pues los malvados creer�n son instigacio
nes mias.

Nos.... si en estas circunstancias nos arriman los matuchos al
guna expedici�n; por esto es preciso hacer esfuerzos para aumentar
en esa toda la fuerza posible.

Mucho nos ha aliviado la derrota de Bulnes ; pero es preciso
� toda prisa mandar � C�rdoba alguna fuerza para evitar se repi
tan tales escenas.

El tiempo apura extraordinariamente y hay que hacer lo que
no puede usted figurarse: protesto � usted no s� eomo est� mi ea-

beza, y sobre todo rodeado de miseria, baste decirle que para el
mes entrante no tengo un cuartillo para dar al eg�rcito.

No hay tiempo para mas, pero si para asegurarle lo ama mu

cho su

LANCERO.

Mendoza y Diciembre 6 de 1816.

Mi Lancero amado: tengo � la vista la de usted del 25, y al
cabo la:: me ha amolado neg�ndome su venida.

Est� visto que en esa los hombres parece toman l�udano dia
riamente: usted sabe que hace mas de ocho meses ped� �as pielesde carnero para los aparejos de cordillera, y no obstante las �rde
nes del gobierno, veo con dolor que ni aun est�n recolectadas,cuando por lo menos necesito para forrar las esteras que est�n yaconstruidas mas de un mes: en fin yo marchar� aunque me lleve
el diablo. . �

, i

Creo no me lleguen � tiempo los 500 hombres del Per�, pues yo� mas tardar debo emprender la tremenda para mediados del que
entra.

Ya voy consiguiendo el que el enemigo se divida: la guerra d�
zapa vale mucho. . .. I

"

�-.
'

� Ni una sola palabra me habla usted de portugueses.
Estoy tal que ya no s� como sacar dinero para acabar de pagareste mes: crea usted mi amig� que el demonio m�e lleva de esta he

cha, pues mi poBre cabeza no puede abarcar todo lo que est� me
tido en ella
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Siguen los trabajos de instrucci�n y se adelanta bastante.

Adi�s hasta otra vez su amigo eterno.

EL LANCERO.

Mendoza Diciembre 15 de 1816.

Mi amigo amado: tengo � la vista la de usted del 6 que recib�

por extraordinario.
Buena va la danza: lo del marques en el Per� ya lo sabia, pero

de los portugueses, es algo formal: si patos demonios sa posesionan

de la Banda Oriental, tenemos mal vecino.
Si no puedo reunir las mu�as que necesito, me voy � pie; ello-

es que � mas tardar estoy en Chile para el 15, es decir, me pondr�
en marcha, y solo los art�culos que me faltan son los que me hacen.

demorar este tiempo.
Es menester hacer el �ltimo esfuerzo en Chile, pues si esta

la perderemos todo se lo. lleva el diablo. Yo espero que no sea asi,.
y que en el pie en que se halla el eg�rcito saldremos bien.

El tiempo me falta para todo, el dinero idem, la salud mala;
pero asi vamos tirando hasta la tremenda.

Cada vez me convenzo mas y mas de que sin usted no haremos-

cada:

Ahora bieni calcule usted como me ver� en pasando (la cordillera)
en una campa�a activa y teniendo que establecer la base de nues

tras relaciones pol�ticas, crear otro eg�rcito, hacer reformas indis

pensables etc, etc. etc. yo escribo al amigo Pueyrredon sobre este-

particular, y yo espero que convencido de la necesidad me lo man

de � usted aunque no sea mas que por tres meses.

Adi�s, lo ama y amar� siempre su

LANCERO.

Mendoza y Diciembre 22 de 1816.

Mi amigo amado: Veo que tenemos que emprender una nueva

guerra eon los portugueses, veo tambi�n que casi es necesaria; pero
usted que est� en la fuente de los recursos me sabr� responder:
qne fuerzas tenemos para hacerla sin desatender las dem�s y que
tiempo las podremos sostener: yo estoy seguro que nuestra situaci�n
actual es la mas cr�tica de todas, y que no nos queda otro arbitrio
que el de hacer esfuerzos.

Trabajo como un macho para salir d,e esta el qiuince del que
entra: si salimos bien como espero, la cosa puede tomar otro sem

blante, sino todo se lo lleva, el diablo.
Lo de Chile sigue bien; por mi comunicaci�n oficial ver� usted

la grosera de Marc�.
Los amigos lo saludan y lo hace con todo eu coraz�n su�

LANCERO.
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Mendoza Diciembre 31 de 1816.

� Amigo amado: No me ha causado sorpresa la maldad de -

Solo espero la llegada del eomboy para arrancar y salir cuanto.
antes del pre�ado. Yo espero que no obstante las inmensas difi
cultades que presenta la cordillera tenemos de salir bien; de lo'
contrario todo se lo lleva el diablo y � mi el primero

Yo poino que los portugueses avanzan con pies de plomo es

perando � su escuadra para bloquear � Montevideo por mar y tierra,
y en mi opini�n se lo meriendan. A la verdad no es la mejor ve

cindad pero habl�ndole � usted con franqueza la prefiero � la de
Artigas. Aquellos no introducir�n el desorden y anarqu�a, y este
si la cosa no se corta, lo verificar� en nuestra campa�a como estoy
bion informando: Jo cierto es que nuestra situaci�n es muy cr�tica,
y asi se lo escribo al Director, es decir, lo desenga�ado que estoy
de que nuestros paisanos puedan vivir en orden en 1 sistema <�ne-
s-eguimos. A este paso yo creo que nuestra duraci�n ser� bien corta..

Yo no miro mi individuo particular pues desde que llegu� al
pais hice el �nimo resuelto de no sobrevivir � la empre-sa de ser-

libre . .

Mucho he filosofado para lo que tengo entre manos, y � la ver

dad que mi situaci�n no es para tal.
Adi�s mi lancero, la contestaci�n � esta ser� la �ltima que re

ciba en esta sn eterno amigo.
EL LANCERO.

Mendoza y Enero 5 de 1817.

Mi amigo: En proporci�n de acercarse la �poca do nuestra mar

cha crecen los trabajos y apuros, asi ser� corto � contestar. � su

carta del 24 del pasado . . . .
. .

. . . . .... . .
, ,

.�_

De todos modos es necesario tentar una acci�n general con�

Marc�, antes que llegue el mies de marzo; si es batido el pais es

nuestro; si lo somos, tenemos tiempo de repasar los Andes antes
de Mayo, pues de lo contrario seriamos perdidos. En fin para fines-
de. Febrero la suerte de Chile est� decidida.

El Director me escribe sobre el reglamento del congreso: los
doctores se han empe�ado en que t�elo el pais se lo lleve el diablo.

Nada particular de Chile. Los' hombres no creen que los vamos'
� visitar.

Adi�s mi amigo querido, lo ser� de usted siempre su

LANCERO.

Mendoza y Enero 13 de 1817.

Mi lancero: El 17 empieza la salida de la vanguardia: las me�
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didas est�n tomadas para ocultar al enemigo el punto de ataque. S�

se consigue y nos dejan poner el pie en el llano, la cosa est� ase

gurada. �En fin, haremos cuanto se pueda para salir bien, pues si

n� todo se lo lleva el diablo.
Un misterio es para mi la conducta de los portugueses en sus

� operaciones. En mi opini�n si hubieran querido ya estar�an sobre
Montevideo.

No estoy por que se declare la guerra � los fidalgos: antes de

empezar una casa es preciso hacer cimientos y contar con materia

les. Yo creo que nosotros carecemos de ellos para una nueva guerra.
A bien que ya le tengo hablado en mis anteriores sobre este par
ticular. En fin mi amigo, yo creo que nuestra falta de recursos no

nos permite continuar la guerra con orden arriba de un a�o, y que
de necesidad tendremos que recurrir � la de montonera.

Nada me dice usted ni el Director de la venida de Hilari�n, (1).
ni con que destino. Yo me alegro de ello.

Si tenemos buena suerte marchar� su hermano con la noticia,
Nada me dice usted de Europa.

Adi�s mi Lancero, es y ser� siempre su mejor amigo.

EL LANCERO.

Mendoza y Enero 21 de 1817.

Mi lancero: el 18 rompi� su marcha el eg�rcito. Para el 21 ya
estar� todo fuera de esta, y el 15 de febrero decidida la suerte de
Chile: si esta es pr�spera crea usted que entonces se le dar� la im

portancia que merece. Mucho ha habido que trabajar y vencer; pero
todo sale completo, excepto de dinero que no me llevo mas que ca

torce mil pesos para todo el eg�rcito. (2)
Se recibi� la tinta simp�tica, y se har� el uso de ella cuando

�convenga.
Yo no me entiendo con mu�as, v�veres, hospitales, caballos y

una infinidad de que me atormentan para que salga el eg�rcito:
mi amigo, si de esta salgo bien como espero, me voy � cuidar de mi
triste salud � un rinc�n, pues esto es insoportable para un enfermo.

Muy �tiles ser�n en C'hile los oficiales franceses venidos de
Norte Am�rica; ellos servir�n para las bases del eg�rcito. que halla
de formarse en aquel pais. Yo no s� que se habr� hecho el general
Bull que usted me anunci�.

Adi�s mi lancero, hasta Chile no le vuelve � eseribir.su .

LANCERO. .

(1) El general don Hilari�n de la Quintana.

(2) Este dato extraordinario puede servir un tanto -die escla
recimiento al distinguido periodista que en un momento de gene
roso despacho escrib�a ha poco en el "Pueblo" estas severas pa-
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Santiago y Febrero 1S de 1817.

Lancero amado: Al fin r.o se perdi� el viage, y la espedieion
ha salido eomo no pod�a esperarse, es decir can, la rapidez que fie

ba hecho: ocho dias de campa�a han desecho absolutamente el

poder colosal de estos hombres: nada existe sino su memoria odiosa

y su verg�enza. Coquimbo es nuestro, y solo les rosta 500 reclu

tas en Concepci�n, los qne � esta fecha estar�n dispersos.
Mi indigna salud y un mill�n de atenciones que me cercan no

me permiten entrar en detalles. Baste decirle � usted que todos se

han portado bien. Los Granaderos han hecho mas que- hombres. Ne

eoehea como siempre.
�Qu� falta me ha hecho usted! yo bien lo calculaba; pero en

�esa distancia no se ve como yo divisaba.

Despu�s de aumentar el eg�rcito con mas de mil hombres de

los prisioneros y presentados, tengo en cuarteles 1300 mas, y eiajii.

momento siguen present�ndose. Hoy espero 400 �l? Valpara�so, y
otra infinidad de varias partes.

�Que se hace ahora i,n amigo, � que operaciones se emprenden?
�Qu� ventajas podr�n ganar nuestras relacion�is pol�ticas con este ines

perado suceso? tengamos mucha prudencia, y no olvidemos (por un

triunfo) el porvenir y lo que somos los americanos.
Adi�s mi lancero" an-.a�o: un brazo hubiera dado por su pre

sencia en estas circunstancias su eterno.

LANCERO.

"La historia de la revoluci�n argentina no se ha escri
to todav�a", acaba de decir con verdad el Sr. Mitre, lo

que de cierto no es un cumplimiento para el Sr. Dom�n

guez cuya obra se le hla pasado -por �alto ; mas cuando aque
lla historia encuentra su verdadero int�rprete, las cartas
�del general San Martin que inserto, servir�n al tratar de
su persona, para descubrir algunas de las cualidades que

labras:
"Si el a�o 10 es hubiese dicho eme en el 64 deb�amos gastar "un

' ' mill�n quinientos cuarenta y dos mil seiscientos, noventa y cinco
"pesos fuertes", en simple sueldo de las divisiones que guarnecen
"la frontera, aquellos hombres se habriau avergonzado de sus

"hijos. Si se hubiese agregado las ingentes sumas invertidas en
" vestuariei-, armamento, caballadas etc. etc. sin conseguir en un

"�pice garantir las propiedades de la campa�a; no sabemos qu�
"palabras amargas habr�an pronunciado. Escurioso averiguar con

"cuales recursos pecuniarios emprendieron la obra de la regenera-
"eion de Am�rica; puies comparados con aquellos qce consumimos
"para librarnos de las el uzas de sir�s mil salvajes, se podr�a medir
-"la talla de nuestros padres y la pequenez de sus descendientes.
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mas le distinguieron. Su tes�n, su franqueza soldadesca,
su. desprendimiento, su previsi�n admirable que todo lo

calcula, que todo lo pesa eon un juicio seguro, la calma que
muestra despu�s de la victoria, ganada de antemano en su

cabeza ; de la victoria que no lia alcanzado � envanecerle,.
presintiendo nuevos peligros que sabr� conjurar, como los

que han desaparecido al empuje de la hueste que descendi�

con �l de los montes supernos; el estoicismo de una alma �

quien no enardece la llama devorante de la gloria, pero

que corre � ella eomo � su propio centro ; la fr�a audacia de
ese soldado terrible no contenido por el poder de un enemi

go soberbio, ni por la formidable barrera que le opone la

naturaleza, y que se prepara � atravesar los Ancles sin acor-.

darse de Anibal, porque no se lo permite la idea fija del

cumplimiento del deber que le absorbe, y por que la disci

plina militar tiene para �l mas importancia en aquellos
momentos que los cl�sicos recuerdos de la antig�edad;
esto y mucho mas se trasluce en su correspondencia, donde

tambi�n se notan � la par las transiciones 'instant�neas
del desaliento � la esperanza, de la esperanza � la acci�n

y de la acci�n al triunfo.

Conseguido este, el general llama nuevamente � su la
do � su confidente y amigo, detenido en Buenos Aires por
las exigencias de un cargo importante, de que el gefe del
Estado no quiere consentir el alejarle. Cede por fin, y el Sr.
Guido es enviado � Chile como representante de las Provin
cias Unidas. Apresura su viaje ; llega � Santiago ; se en

cuentra en medio de sus compatriotas victoriosos, reconoci
dos � la consagraci�n que no ha cesado un punto de ma

nifestarle desde el ministerio en que servia. Los compa�e
ros se confunden y abrazan. Entre aquellos bravos endure
cidos en las fatigas del campamento y educados en �l, los.
brazos �en gieneiral son mais fuertes -que la cabeza. Es nece
sario combinarlo todo, emprender nuevas lides, llevar de
frente la pol�tica y la guerra. El militar diplom�tico en-
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quien bulle la alegr�a de una ardorosa juventud al ver reali-.
zadas tan denodadamente las esperanzas de la patria, de

que ha tenido la fortuna de ser �rgano en un momento

solemn�simo, es recibido por todos con fraternal agasajo.
� Oh dias memorables de sincera expansi�n, de santo rego

cijo ! �dias de redenci�n y de gloria que alumbraron la

frente de nueateos padres, anublada despu�s por tantas

tempestades, abatida por tantos desenga�os! En uno, de
esos dias, el 16 de julio de 1817, el ej�rcito argentino de

gran pairada, formado en la, �a�ada de Santiago, asist�a �

una ceremonia interesante: las trompetas le habian convo

cado para ir � recibir en aquel sitio el premio de honor

acordado por la patria lejana, � los que supieron enaltecer
su nombre en Chacabuco. Grandes masas de pueblo pal
pitante de emoci�n y de j�bilo, asistiendo al imponente
espect�culo, admiraban el porte marcial de aquellos bri

llantes soldados de la libertad. Mudos y eternos testigos
de su gloria, ve�anse descollar en lontananza las cumbres ne

vadas de la alta cordillera, sublime altar de los sacrificios

de Am�rica. Entre la .muchedumbre ondeante, unos � otros

se se�alaban � los h�roes y les llamaban por sus nombres,
y las madres repiti�ndoles � sus ni�os, les levantaban en

sus brazos para que les viesen mejor. En un tablado pre

parado al efecto, sobresal�a entre todas la gallarda figura
del general San Martin, de riguroso uniforme, pantal�n'
ajustado, bota granadera, pendiente � la cintura la inven
cible espada. A su derecha, el diputado de las Provincias
Unidas repart�a � los jefes de cuerpo que se acercaban

alternativamente, en nombre de su gobierno � quien re-

presen11aba,las condecoraciones concedidas al valor muir

tar. El pueblo aplaud�a fren�ticamente, y victoreaba � la

patria redimida. Fu� en esa ocasi�n que el Se�or Guido
recibi� una distinci�n singular y p�blica de su amado Ge

fe. Dejemos hablar � otros. En el "Ferrocarril" de San

tiago, Setiembre 27 de 1862, en un largo art�culo firmado

"unos viejos patriotas" l�ese lo siguiente:
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"Nunca olvidaremos el solemne espect�culo que pre

senciamos el a�o 17 en la plaza de armas de Santiago,
"cuando el ilustre General San Martin, formadas las tropas
"que acababan de vencen- en Cbaciabuco, y flameando en me-

"dio de ellas el .pabell�n tricolor de la rep�blica, llam� al

"ilustre Coronel Guido, que acababa de llegar al pais, y
' '
en presencia, de todo�s, �c�oloc� sobrie su pecho la medalla

"concedida por el Gobierno, � �l�os recientes vencedores, dd-

"ciendole, que si �l no habia desenvainado su espada en la

"falda de los Andes, hab�a contribuido � la gloria, de esa

"batalla por el env�o del Eg�rcito que daba la libertad �

"Chile."

Hay un error involuntario en este �ltimo concepto,
pues solo la autoridad superior podia disponer de las fuerzas

de la naci�n, como lo hizo; mas lo positivo es que el Sr.

Guido emple� eficazmente toda su influencia para que se

enviase la expedici�n � Chile, y �� esto se refiri� el gene
ral expres�ndose en t�rminos calorosos que desmostraban

una vez mas sus elevados sentimientos. Poco depues el

Se�or Guido le dirigi� esta nota que el Se�or Dom�nguez
puede agregar � la. que ha citado escrita antes al General

Pueyrredon.

Santiago, Julio 17 de 1817.
Exmo Se�or.

.El dia de ayer al repartirse las medallas de honor que el Exmo
gobierno concedi� � los valientes defensores de la patria en la
cuesta de Chacabuco, V. E. sorprendi� mi delicadeza condecor�ndome
publicamente con aquel signo, en premio, seg�n dijo, de mi empe�o
constante en la expedici�n restauradora de este hermoso pais.

"Yo no puedo negar mis pasos � este fin como un ciudadano
convencido de la necesidad y utilidad de emprender la libertad de
Chile en la crisis peligrosa en que yacian las Provincias Unidas";
pero ya dije otra vez por la prensa, que mi influencia fu� muy su
balterna en el ministerio de la guerra; que al Director supremo
pertenec�a la gloria de haber ordenado la campa�a; que � su influjo
poderoso ,-e debi� la egecucion, y que me tocaba solo aplaudir �
los h�roes de tan brillante jornada. Si pues los votos de V. E. han
encarecido mi m�rito hasta honrarme con esa memoria inestimable
y los he cumplido acept�ndola por aquel momento, perm�tame ahora
V . E. vuelva la medalla � sus manos con la mas viva gratitud �
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tan elevada consideraci�n, para que sea colocada en el pecho del

soldado que por su � intrepidez y subordinaci�n en la batalla se haya
se�alado � juicio de V. E. derramando su sangre por la Patria.

. Me desprendo eon sentimiento de la joya mas amable para el

militar y para el ciudadano; pero ella es el fruto de los que la

adquirieron con la espada, y es de los vencedores de los Andes ex

clusivo el derecho de gozarla. Si mi destino me alej� entonces ele

los peligros priv�ndome de merecer con ellos tan honor�fica distin

ci�n, aun existen los enemigos de la Am�rica y tal vez, no ser� este

el �ltimo premio reservado � los que anhelan alcanzarlo en el campo
del honor. Dios guarde � V. E.

TOMAS GUIDO.

Este episodio que tuvo lugar hace cuarenta y siete

a�os, reservado, hasta hoy, como lo hubiera estado siempre
� no ser la circunstancia que me le hace revelar por com

pleto, pas� conio tantos otros suele-sos de la �poca, ya individua
les, ya de inter�s com�n, envuelto en el desbordado to

rrente de la revoluci�n. Solo despu�s de muchos a�os el
general Guido se detuvo un momento para volver la vista
al campo donde �l tambi�n hab�a arrojado su semilla. Es
tando desterrado en Montevideo en el 53, hizo sacar tantas

copias manuscritas de su "Memoria" cuantos somos sus

hijos, y nos la dio para que la conserv�semos eomo un

recuerdo suyo. Por mi parte confieso que no la conoc�a y la
recib� con la mas grata sorpresa. Pasado alg�n tiempo, la
hice publicar en el "Comercio del Plata", sin comentario
alguno. En 1861 la reprodujo el doctor Quesada en la
"Revista del Paran�" de que era director, apareciendo
entonces eon algunas noticias que esplicaban los preceden
tes hist�ricos que la dieron origen. Repartida entre algu
nos gefes de la independencia fu� recibida con satisfac
ci�n. Tengo � la vista las cartas de los generales Alvarado,
Martinez, Zapiola, Escalada, Mansilla Gana y otros bene
m�ritos campeones de la independencia, que � excepci�n
del �ltimo general chileno, no han muerto como lo supone
el se�or Dominguez, sino que viven en su tierra que supie
ron defender con su brazo y que mas � de una vez regaron
eon su sangre, aunque percibiendo menos emolumentos, y
no gozando en su vejez de tantas comodidades como el
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que les considera ya difuntos. De aquellas cartas dictadas

todas en el mismo sentido y la mayor paite de las cuales

parecen escritas � la luz crepuscular de una gloriosa y

combatida existencia, copiare �nicamente, evitando el ser

difuso, la de los venerables patriotas generales Alvarado y

Escalada.

El general Alvarado al general Guido

Paran�, Setiembre 27 de 1854.

Mi querido y antiguo amigo.

Con su estimable elel 14 del actual he tenido el grato placer de reci
bir la "Memoria" que se ha dignado remitirme: la leer�, no solo
con el objeto "de refrescar ideas" como usted dice, sino para
considerar con el inter�s que mercen las ' ' vistas ' ', y pnevisio.ni de
usted en el ecadro de los hechos que pasaron dando gloria � nuestra

patria,
Recuerdo que el a�o 16 hall�ndome en C�rdoba � Tucuman

cerca del general Pueyrredon, tuve noticia del importante documen
to de usted "que dio origen � la resoluci�n de la empresa en la

campa�a sobre Chile"; pues entonces, hall�ndose en C�rdoba el
general San Martin se principiaron � tomar todas las medidas que
requer�a la expedici�n, siendo yo uno de los gefes destinados para el
ej�rcito que debia rfealizarla.

Desde aquella �poca las ideas acertadas de usted abrieron un

paso � sucesos mas felices y grandiosos para las armas, argentinas;
y yo celebro que al fin, venciendo como lo ha hecho usted los es

cr�pulos de su modestia, se haya resuelto � legar entre las pajinas
de la historia de Chile, que actualmente se escribe, los conocimientos
eon que la enriquece la citada "Memoria" ilustrando � la generaci�n
que nos remplaza.

Ha cumplido usted con un deber, y repito, que mucho, mucho
rae complace.

El general Guido al general Escalada

Montevideo, Febrero 17 de 1862

Mi querido Manuel. Como estoy profundamente convencido de que
se conserva en tu coraz�n el mismo calor con que hiciste brillar tu espa-
en Chacabuco y Mayp�, creo que aceptar�s con gusto el documento
adjunto, como episodio hist�rico de los incidentes preliminares ele
las dos gloriosas campa�as de Chile y el Per�, cuya feliz direcci�n
y glorios�simo desenlace debe nuestra patria exclusivamente al inr
mortal general San Martin, tu digno hermano pol�tico y amigo inol
vidable de tu affmo primo�Tomas Guido.
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"El general Escalada al general Guido".

Buenos Aires Febrero 18 de 1862

Mi querido Tomas.

Con sumo gusto he recibdo tu muy estimable cartita incluy�ndo
me el importante antecedente como episodio hist�rico de las dos glo
riosas campa�as de Chile, y el. Per�... Los recuerdos de tu impor
tante "Memoria" tanto de los sucesos ele aquella �poca, cuanto los
del h�roe don Jos� de San Martin � que ella se refiere, han arrancado
l�grimas de mi coraz�n, y estas las aumento cuando considero que
los gloriosos restos del ilustre general fundador de tres rep�blicas,
aun se hallan en pais extrangero despu�s de diez a�os de haber
dejado de existir! Hombres! �hasta que punto llega vuestra ingrati
tud! Sinembargo mi querido Tomas, ciebe core;,ol�rnos �a fundada en-

-

peranza de que la historia har� justicia � las virtudes, hechos glo
riosos, � magnanimidad de este hombre extraordianrio, cuyo nombre
no podemos nosotros, recordar sin profundo respeto y admiraci�n. (1

Con anticipaci�n de algunos a�os � la fecha de esta

carta el general Guido hab�a remitido su "Memoria" al
ministro de relaciones exteriores de Chile "rog�ndole que
"al elevarla al Exmo se�or presidente se dignase manifes
tarle sn �nica pretensi�n de -que aquella tuviese lugar en-

"tre les documentos de una �poca que se aleja con la ge
neraci�n qne figur� en ella.

1. Refiri�ndose � la muerte de San Martin se dirig�a el general
Alvear al general Guido en estos t�rminos, que respiran una grave
tristeza y una filosof�a varonil.

New York, 29. de Noviembre 1850

Mi querido general y amigo.

"Anteriormente escrib� � usted sobre la muerte del general San
Martin. Nunca he podido olvidar las �ntimas relaciones de amistad
que al empezar la carrera de la revoluci�n nos unieron, habiendo ido
juntos � servir � nuestra patria. Estoy cierto que nuestro gobierno
har� llevar � Buenos Aires los restos de este distinguido capit�n para
que reposen en medio del pueblo que ha defendido y que ha cubierto
de gloria con sus heroicas acciones. Asi amigo mi�, poco � poco se

va acabando el n�mero de los hombres que empezaron la revoluci�n,
y en breves a�os mas todos habremos ido por el mismo camino �
buscar el descanso eterno. �Cuantos tormentos, disgustos y trabajos
nos ha costado la defensa ele tan buena causa! Y es preciso �oloro
samente confesarlo; no han sido los' enemigos de nuestra independen-
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El ministro de Chile contest� de este modo:

Rep�blica ele Chile.

Ministerio de Rela
ciones Esteriores.

Santiago, 16 de Ene' o de 1854
f

Al se�or general don Tomas Guido (en Montevideo).

He tenido el honor de recibir la comunicaci�n de V. S., fecha.

9 el� setiembre del a�o pr�ximo pasado, con la "Memoria" del plan
ele campa�a trazado por V. S, al eg�rcito libertador que pas� los

Andes en 1817, bajo las �rdenes del benem�rito general don Jos� de

San Martin.
\\ instruir � S. E. el Presidente del importante documento ob

sequiado por V. S. me ha ordenado manifestar � V. S. su reconoci

miento por esa d�diva, que al m�rito hist�rico que en si tiene, re�ne

el de proceder de la persona misma cuyas acertadas combinaciones

pusieron � estos paises -en via de conquistarse su nacionalidad y de -

labrarse su propio desenvolvimiento y desarrollo.
Al participar � V. S. los sentimientos de su Excelencia el Presi

dente, que � la vez son, los que yo abrigo, me complazco e� dar �

V. S. las seguridades de la distinguida consideraci�n con que tengo

c�a los que nos han hecho experimentar mas trabajos y sufrimientos
en aquella �poca; ha sido la inexperiencia de nuestros propios, pai
sanos. Perdonemos � todos aquellos mi querido genera!, sin mas con

dici�n que nos dejen los presentes concluir en paz y sosiego el resto
de una vida cansada, enferma � in�til tambi�n, y que muy poco mas

se podr� prolongar en este mundo, que concluye ya para nosotros.

CARLOS DE ALVEAR

Yo no me atrevo � comentar esta carta. Me. ruborizo. como argen
tino y me callo. San Martin ha legado su coraz�n � Buenos Aires�

�donde est� su coraz�n? El se�or Dominguez h� dos a�os es Ministro
de Estado �qu� responde? �Los h�roes de la Rep�blica Argentina
deber�n cavar su tumba como los monges de la Trapa? �No hay un

pedazo de tierra en la vasta naci�n libertada por ellos donde descan
sen sus cenizas? Pero es mas agradable que preparar un sepulcro el
ensayar las fuerzas en, derribar de su pedestal al adversario en re

poso. Estudiantes remolones escapados de la aula que se divierten
tirando pedradas � las cari�tides del templo!
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el honor de ser.

De V. S. Atento seguro servidor
ANTONIO VARAS. (1)

A tan honroso documento agrego el siguiente, cuya
autoridad no es menos apreciable y que el general Guido
recibi� en Montevideo durante su destierro :

Rep�blica Peruana.

Lima � 20 de Enero de 1863

Ministerio de Gobierno
Polieia y Obras P�blicas.

Se�or Senador de la Rep�blica Argentina don Tomas Guido.

He puesto en conocimiento de S. E. el Presidenta la apreciable
comunicaci�n de V. S. � que acompa�a la "Memoria" esplicativa
del origen de las campa�as emprendidas por el eg�rcito argentino
para auxiliar � Chile y al Per�.

S. E. convencido de la importancia hist�rica de este op�sculo, y
reconociendo por otra parte que al dirijirselo V. S. d� una muestra
de aprecio � esta Rep�blica, en� cuya independencia ta tenido una

parte gloriosa ha dispuesto que la "Memoria" sea depositada en la
biblioteca perteneciente al -Museo de la Artilleria, para guardar un

testimonio de los hechos heroicos que contribuyeron poderosamente
� la emancipaci�n de la Am�rica antes espa�ola.

Tengo la satisfacci�n de comunicar � V. S. asegurando por orden
de S. E. que el gobierno del Per� conserva un recuerdo muy honroso
de todos los campeones de la Independencia americana, entre los
cuales ocupa V. S. un lugar distinguido.

Dios guarde � V. S.
A. ARENAS

(1) En el n�mero 2,061 del "Ferrocarril" de Santiago donde
se inserta este documento, l�ese: El ministro de Chile no contento,
sinembargo, con enviar al general ese oficio; orden� que se sacas�

copia de la "Memoria" y documentos acompa�ados que atestiguan
su autenticietad, todos los cuales fueron publicados en la "Voz de
Chile" n�meros- 39 y 40 de abril del presente a�o, � hizo que la copia
fuese colocada en la Biblioteca nacional y el original se conservase

en el mismo ministerio... As� fu� como el benem�rito general don
Tomas Guido, consigui� el triunfo de sus idleas y asi como contribuy�
� la independencia de nuestra patria del poder espa�ol... Aparte
de este important�simo servicio, hay otros muchos prestados por el
se�or Guido � nuestro pais. Ellos le hicieron, acreedor al grado de
coronel del eg�rcito de Chile que le confiri� nuestro gobierno poco
antes de embarcarse para el Per� en la expedici�n libertadora etc.
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A estas demostraciones doblemente espresivas por las

circunstancias en que tenian lugar y por la fuente de que

emanan, podr�a a�adir el testimonio de la prensa en varias

rep�blicas, desde que se conoci� el documento conmemora

tivo de un hecho culminante en los fastos de las haza�as
militares. (1) No insistir� en esto sin embargo, prefiriendo
coronar, apurando el convencimiento, las abundantes prue
bas aducidas, con las que, como las clos comunicaciones an

teriores, s� bailen revestidas de un car�cter puramente
oficial.

(1) ' Entre los diarios .que se han ocupado del asunto har� aqui
menci�n solamente del "Ferro-Carril" ya citado, y del "Mercurio"
de Chile. En las columnas del primero de estas interesantes hojas
l�ese en el n�mero correspondiente al 12 de Febrero de 1862 lo que
sigue:

"Hoy gran dia para Chile, aniverasrio de la siempre gloriosa
batalla, de Chacabuco, en que el ej�rcito argentino chileno � las �rde
nes del ilustre general don Jos� de San Martin, abri� las puertas ele
la

. independencia, derrotando � las tropas espa�olas que reconquis
taron el pais, creemos que es justo rendir un p�blico homenage de
gratitud al benem�rito autor del proyecto que tuvo por resultado la
emancipaci�n de nuestro pais del yugo de la metr�poli, el distinguido
general don Tom�s Guido, obrero infatigable en la. grande empresa
de la independencia sud-americana, y uno de los militares mas ilus
trados y nobles qne cuenta la confederaci�n del Plata

Cuando se dirije la vista atr�s y se contempla el cuadro ele desgracia
y perseeusiones de la generaci�n que baja � la tumba, y se compara
con el hermoso y. tranquilo que representa la �poca que atravesamos.
entonces no se puede menos de ver cuanta ingratitud, cuanto olvido
hay de los mas esclarecidos servicios, de las mas nobles acciones de
los antepasados. Peno la histoira abre ya sus p�ginas y las muestra
adornadas con los laureles c�vicos de aquellos hombres, al lado de
los cuales nada son, los �dolos pol�ticos del momento en las reputacio
nes de los partidos, que tarde � temprano quedar�n confundidos junto
con la memoria de los partidarios, sin que tengan una menci�n si
quiera en ese gran libro de la humanidad etc.

"La �poca del reconocimiento principia hoy tambi�n y eon ella
el homenage eterno de los verdaderos servidores de los pueblos. San
Mart�n tendr� una estatua como el ejecutor de nuestra independencia.En el n�mero 10,530 del "Mercurio", en la secci�n "cr�nica
nacional", bajo el rubro "al, 18 de Setiembre, aniversario ele la
independencia de Chile, se leen estas palabras-
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El Ejecutivo Nacional con fecha 21 de Setiembre de

1857, solicit� el acuerdo del senado "para recompensar

"dignamente el claro m�rito, y los eminentes servicios de

"un' argentino distinguido, promoviendo al rango de Bri

"gadier general al antiguo coronel mayor de la Naci�n,
"don Tomas Guido. "Conocida es del pais como parte de la

"historia de su? propias glorias, decia en su mensage � la

"c�mara, la brillante foja de servicios del general Guido
"que empez� promoviendo la memorable campa�a de los

"Andes que salv� � la Rep�blica Argentina del conflicto
"� que la habian conducido los desastres militarles de

Los gr�neles dias de la patria no pudieran celebrarse mas digna
mente que dando un testimonio de nuestra gratitud al eminente
servicio prestado � Chile por el se�or Brigadier general don Tomas
Guido en 1816, y sin1 el cual nuestra independencia corr�a gran riesgo
de alejarse del suelo chileno

'.'Desde las llanuras' de Colombia hasta los confines del cabo de

Hornos, apenas se mec�a el �rbol de la libertad en las heroicas pro
vincias del Rio de la Plata; agostado por repetidos contrastes y
amenazado por otros mayores todavia; pues es cierto que con una

nueva derrota en el ej�rcito del Norte y temiendo del Sur por parte
del espa�ol en Chile, se habr�a visto aquella Rep�blica ahogada por
un torrente de dominaci�n colonial, sin que le fuese posible oponer
una resistencia eficaz al peque�o ej�rcito mandado por el ilustre San
Martin en Menodza, que solo contaba mil setecientos veinte y siete
soldados. � 1 1 i r

"Los momentos eran premiosos. Todo estaba perdido para la

independencia de Am�rca, Dios sabe por cuanto tiempo, si un pensa
miento feliz, nacido de un hombre superior, no hubiese venido � sal

varnos, aprovechando los instantes de respiro que nos dejaban los
gefes espa�oles. Ese pensamiento fu� inspirado por el general Guido,
entonces joven y accidentalmente desempe�ando el ministerio de la

guerra en Buenos Aires. Dilucidado en una extensa � importante
"Memoria", fu� presentado al general Pu�eyrreelon, acogido por este
con entusiasmo y llevado � cabo con el patriotismo y abnegaci�n
dignos de aquella �poca de h�roes, en la que se ced�an las glorias y
se desde�aban el mando y el poder cuando hablaban al coraz�n de
nuestros padres los sacrosantos intereses de la patria...,.

Tal fu� el plan, iniciado por el general Guido y que llevo � cabo
el potente brazo del general San Martin. A ambos y al eg�rcito que
venci� en Chacabuco, somos deudores de uno de los mas esplendoro
sos dias de gloria que se�ala nuestra historia.
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"Ayouma y Sipesipe, que prepar� la de Bolivia y afianz�

"el porvenir de los argentinos, su gloria y renombre. El

"general Guido fu� condecorado en Chile en la clase de

"Coronal die aquel Estado: fu� �el primer -Edeie-an, coraseje-
"ro y amigo del general San Martin en las campa�as de

"Chile y el Per�; nombrado en Lima por el gobierno de

"aquella Rep�blica, general de brigada, en 1821; coronel

"mayor dtel ej�rcito argentino � la, �par �de las Her�as, Alva-
"rado y Neeoehea. Incorporado en 1824 al ej�rcito aliado,
"� las �rdenes del general Bolivar, hizo hasta su termina-

"cion la, campa�a del Per�."
"Tales ison los antecedentes militares del general Gui-

"do, cuya promoci�n propongo � V. E; pero no son menos

"notables los servicios de otro g�nero que ha prestado en

"cuarenta y siete a�os de carrera p�blica, y me honro en

"alegar en su favor, la decisi�n ardorosa con que se ha

"consagrado al servicio de la causa Nacional del pueblo
"Argentino, este esclarecido hijo de la provincia de Bue-
"nos Aires, � quien V. E. ha honrado en su seno con el

"cargo mas elevado."
El Senado concedi� sobre tablas, � unanimidad �de sufra

gios el nombramiento solicitado por el Ejecutivo, como

puede verse en el "Nacional Argentino" de 24 de setiem
bre 1857.

Transcurridos algunos a�os el honorable diputado
don Jos� Ignacio Zenteno, hijo del general del mismo nom

bre antiguo secretario de San Martin, present� � la c�ma
ra de Chile, en la sesi�n de 23 de ' setiembre 1862 una mo

ci�n para que se concediese al coronel de aquel Estado
don Tomas Guido, el sueldo de general de brigada. El
asunto pas� � comisi�n, decidiendo la c�mara mas tarde
por tres � cuatro votos, y por razones puramente econ�mi
cas y otras que no es del caso enumerar, no hacer lugar �
la moci�n. El general Las Heras, el almirante Blanco,
ilustres por sns hechos, y otreis altos personages manifesta
ron un profundo disgusto por aquella resoluci�n tan poco
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en armon�a con los sentimientos generosos, patentizados tan

tas veces, de los hijos die Chile. Entretanto ni dentro ni

fuera del recinto de la representaci�n nacional se levant�

nma sola vo-z para contestarr los fundamentos del siguiente
dictamen :

"La comisi�n de guerra y marina ha examinado con

"detenci�n la moci�n presentada � la Honorable C�mara

"en favor del general de los ej�rcitos de la Confederaci�n

"Argentina y coronel del de Chile, don Tom�s Guido.

"De los documentos acompa�ados, aparece que don To-

"rn�s Guido obtuvo, por decreto de 20 de Junio de 1820

"el t�tulo de coronel de nuestras fuerzas de infanter�a.

"Campe�n de la independencia americana, se vio forzado

"poco despu�s de aquel nombramiento � ir �l Per� en la

"expedici�n del general don Jos� de San Martin, donde

"prest� important�simos servicios � la causa de todo el

"continente, cuya suerte estaba entonces �ntimamente li-

"gada � la del Per�. Bien pudo sin embargo haber queda
ndo en Chile en un servicio pasivo gozando el sueldo que
"le correspond�a, pues sabido es que � todos los ilustres ar-

"gentinos que como �l obtuvieron empleos militares en

"aquella �poca, se les asign� el correspondiente � su

"grado.
"La incorporaci�n del coronel Guido al ej�rcito expe-

"dicionario del Per� no era, por otra parte, sino una conti-
"nuacion de servicios � Chile, puesto que nuestro pais fu�
"el que organiz�, coste� y envi� ese ej�rcito.

"Pero no son los servicios que entonces prest� don To-
"m�s Guido lo que mas acreedor le Hacen � la gratitud de la
"naci�n.

"Nadie ignora que el alto Per� fu� el punto � donde

"primero se dirigieron las miras de los arjentinos para des

alojar � los espa�oles en la �poca de nuestra independen
cia. En 1816 todav�a se pensaba del mismo modo. Un ej�r-
"cito regular se hab�a puesto en marcha para emprender
-"nuevas operaciones en el territorio que hoy ocupa la re-

.
��
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"p�blica de Bolivia. Chile iba � quedar entregado � sus

"propios esfuerzos y quiz� durante muchos a�os mas ha-

"bria sufrido el yugo de la reconquista.
"Pero no fu� as�. Hubo un hombre que con su talento

"cooper� poderosamente � las miras del general San Mar-

"tin, cambiando los planes aprobados, desarrollando nue-

"vas ideas y obligando � aquel ej�rcito � variar de rumbo

"y � dirigirse al auxilio de nuestra patria. Ese hombre fu�

"don Tom�s Guido que ocupaba accidentalmente el minis-

"terio de guerra y marina en Buenos Aires. El present� una

"Memoria" en que probaba hasta la evidencia las ventajas
"de principiar por Chile la restauraci�n de la Am�rica, y
"se indicaba el modo de conseguirlo.

'San Martin y los emigrados chilenos realizaron enton-

"ces el pensamiento y Chile qued� libre, due�o absoluto

"de darse una forma de gobierno independiente y en acti-

"tud de socorrer � sus hermanos.

'Ese gran servicio no ha sido recompensado en manera

"alguna. El coronel Guido despu�s de tantos a�os, nunca
"ha recibido un real de las arcas nacionales, ni aun � cuen-

"ta de sus sueldos eomo coronel de infanter�a de Chile.
'Disuelto el Estado Mayor de Buenos Aires, se halla

"hoy indotado, y creemos que esta circunstancia debe to-
"
miarse en cuenta, para acordarle la gracia de que pueda

' '

gozar en el extraingaro durante el resto de �su vida lei suel-
' ' do, no de general como se propone en la moci�n, sino el

"correspondiente al grado de coronel que tiene en nuestro

"ej�rcito, manifestando asi �. ese ilustre veterano que el
"t�tulo acordado en 1820, no fu� un vano honor del cual no

"debia esperar la menor ventaja."
En virtud de estas consideraciones y de consonancia

eon ellas, la comisi�n formul� un proyecto de ley, firmado
en su sala de acuerdos el 18 de Junio de 1863 por los
miembros que la compon�an, los se�ores don Cornelio Sa
avedra�clon Ignacio Vald�s Larrea�y don Ram�n Soto-
mayor.

* .
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Sobreponi�ndome � las consideraciones que han hecho

conservar en secreto casi la totalidad de los documentos que

exhibo, les he acumulado � riesgo de ser tedioso, porque
ellos contrastan singularmente con el juicio emitido por el

se�or Dom�nguez sobre la consabida "Memoria." El no la

ha citado en su libro sino para desvirtuar su valor, y cuan

do ha vuelto � tratar de ella ha sido confundi�ndolo todo,
agravando la posici�n hostil en que se colocaba, hasta lle

gar al extremo inaudito de terminar diciendo respecto al

general Guido en el empe�o de vulnerar sus actos: "Creo
"haber puesto en su verdadera luz cual fu� ol principio
"de su carrera militar y cual la parte que le cupo en las

"dos grandes campa�as de Chile!!" A estar � su dictamen
resultar�a que su "plan" es una especie de rapsodia, una

mera exposici�n de un pensamiento ageno, como si su au

tor no tuviese el derecho � la capacidad de pensar por si
mismo ; resultar�a tambi�n que los pr�ceros do la. indepen
dencia que aun viven, la prensa, los gobiernos, los miem
bros de las c�maras, cuya autoridad se invoca, todos en fin

se han enga�ado menos �l, siendo el �nico que haya tenido
bastante instrucci�n, bastante sagacidad para descubrir en

los documentos que copia, como destruir la validez de un

acto mas apreciado de lo que pudiera tal vez imaginar al

pretender amenguarle. Cuando el general Guido dijo re

firi�ndose � su "Memoria" (la cual ruego � los se�ores di
rectores de la "Revista" se dignen publicarla en el pr�ximo
n�mero "que de las indicaciones incorrectas del se�or

"Domnguez que la daban un -car�cter facticio, debia
"consolar � su autor la opini�n favorable de los mas nota

"bles magistrados de la �poca en que fu� escrita, asi como
"la de algunos distinguidos contempor�neos, que recono -

"een se puso en pr�ctica lo aconsejado en ella relativamen-

"te al paso de los Andes," cuando expres� esto, repito, al
propio tiempo que establec�a un hecho incontestable, ma

nifestaba una rara moderaci�n y sobriedad, reservando

los mas honrosos comprobantes. S� el general Guido "no
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"adujo mas prueba que el art�culo encomi�stico con quo
"acompa�� la publicaci�n de la "Memoria" la Revista
"del Paran�;" el se�or Dominguez ha podido convencer

se que no era la carencia de ellas lo que le contuvo en los
�l�mites del mas circunspecto laconismo.

Aqui habr�a dado punto � este trabajo en. que quiz�
me be extendido demasiado, � no eneentrarme con qne

aquel se�or anuncia � mi padre, que continuando su obra,
tendr�, por necesidad, ejue ponerle en evidencia.

�Como!.... �aun no es bastante! �va. � continuar!

� Que le ha hecho la Rep�blica argentina para cpre sa

empecine en escribir su historia? � Donde, ha descubier
to en si misino la sabidur�a que le abone- para tama�a

empresa; la autoridad que solemnice su palabra; ese

amor austero � la verdad, � la justicia, capaz de levantar
el �nimo � las regiones serenas de la filosof�a, para der
ramar en raudales de elocuencia desde las altas cum

bres del talento � del genio, la lecci�n que se espera, y
trazar el cuadro palpitante y sublime que se admira ? Escri

bir la historia ! Ser el int�rprete grandiosamente inspirado
de una �poca se�alada en los tiempos por un portentoso re

l�mpago del pensamiento humano, iluminando un mundo

que se levanta como evocado por el esp�ritu del evangelio
de entre los abismos donde ruedan los siglos y fermentan

los dolores de la humanidad esclavizada! Ser el grande
or�culo de una nueva civilizaci�n robustecida con la savia

de una. tierra, virgen, magn�fico altar de fecund�simas ideas,
consagradas con la sangre de millares de m�rtires! |,Por
ventura cree el se�or Dominguez tener una alma suficiente
mente serena, y vasta, para reflejar en su profundidad las con

vulsiones de una sociedad renaciente; las estrellas ya lu

minosas, ya eclipsadas, del cielo borrascoso de la patria; la

aurora boreal de la libertad de Am�rica, coronando los or

bes con el esplendor de las esperanzas inmortales? �Tar
tufo amenazando, con la pluma de T�cito ! Un simple maes

tro de obras que apenas puede edificar en barro, queriendo
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levantar el Partenon ! Y qu� ! no habr� alg�n patriota sin

cero que le diga: se�or, una cosa es gobernar mal y otra

escribir bien ; lo primero es sin duda mas f�cil que lo

segundo; no hag�is pues vanos alardes de una carga que
os agobia : para estar preparado � soportarla con vigor, no
es bastante borronear cronolog�as, ni escribir erradas efe

m�rides; enhorabuena compilad antecedentes, reunid datos,
trazad cr�nicas ; todo esto puede ser �til y cuando menos

se tiene el m�rito de la laboriosidad; mas no abord�is las

grandes especulaciones de la inteligencia que pide �mbito

y luz para extender su vuelo. Por la efigie atormentada de la

patria os. conjuro, � que no toqu�is el tabern�culo donde se

'guardan los fastas de su noble y tr�gica historia, � espera de
lina mente poderosa que venga � revelarnos con la debida ma

gestad ese testamento de las generaciones; dejad en paz �
los vivos y � los muertos, seguro, en todo caso, de que ja
mas tocar�n vuestros labios los carbones encendidos de
Isa�as !

Antes de concluir quisiera dar una explicaci�n � los
lectores�� Pero qu� explicaci�n cabe si se toma en consi
deraci�n el derecho de una justa defensa y de una mas

justa represalia ? A los que trat�ndose de una revista lite
raria como esta, no quisieran mirar las cosas sino bajo el

punto de vista del arte, recordar� que sus regiones no son

siempre serenas. Es con los metales en fusi�n que se mo

delan las ferinas ya graciosas, ya nobles y severas, que
simbolizan la belleza, la alegr�a, el tormento. Con todo,
dirigi�ndome � la opini�n mas asombradiza y exigente,
repiter� las palabras que Virgilio pone en boca de 'Deifobo
hablando � la Sibila en los infiernos: "gran sacerdotisa; no
�os irrit�is, me retiro ; voy � confundirme entre la muche
dumbre de las sombras, y � sumergirme de nuevo en las

tinieblas", ne saevi, magna sacerdos; discedam, explebo nu-

merum, reddarque tenebris.

CARLOS GUIDO Y SPANO.



ADVERTENCIA

En la precipitaci�n con que he escrito, he padecido un error que
me apresuro � corregir. La estrofa citada en el texto no es de Luca
como he dicho, sino del distinguido coronel don Juan Ram�n Rojas..
Para el caso es lo mismo. Lo que dije del primero apliq�ese al se

gundo, apoy�ndome igualmente en la autoridad "del se�or don Juan
"Maria Guti�rrez de quien tomo lo siguiente: Devorado como Luca
"por el rio qn? tanto amaron, el coronel don Juan Ram�n Rojas
"arroj� las bombas libertadoras dentro de las murallas de MontevK
' ' deo, donde se asilaba el poder espa�ol y fu� el alma de las primeras.
"sociedades literarias formadas por la juventud emancipada por la�.
revoluci�n de Mayo".



EPISODIOS DE La REVOLUCI�N

ADVERTENCIA

Aunque privada, la carta del general Mitre que va � continua
ci�n contiene referencias � nuestra "Revista", que disculpar�n el
hecho de publicarla. Puede servir tambi�n de introducci�n al art�culo

que hoy aparece y � los que se nos ofrecen por ella.,�Sobre todo, hace
mucho honor � nuestro j�veni colaborador el doctor Carranza, honor
merecido de que no hemos querido defraudarlo ante el p�blico. Estas
consideraciones nos har�n perdonar de escritor que tan bondadoso
se muestra � nuestro respecto en esa carta, � t�rminos de haer hesi
tado antes de darla � luz, por la delicadeza de la frase con que se

escusa d�e no haber concurrido antes al ausilio de la Revista que
registra su ilustrado nombre entre sus colaboradores.

LA REDACCI�N

Se�ores doctores don Miguel Navarro Viola y don Vicente
G. Quesada.

Estimados se�ores :

Estaba avergonzado de ser por tanto tiempo colabora
dor titular � mas bien dir� ocioso, de la interesante publica
cion que ustedes dirigen, y que tanto bien y honor hace al

pais.
Cumplo al fin con el deber de concurrir � llenar sus

p�ginas eon mi pobre contingente, reiterando � ustedes mi

oferta de enviarles mas adelante otros trabajos relativos �

cosas del pais.
El que ahora les envi� puede servir de introducci�n �
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la historia del corso argentino durante la guerra de la in

dependencia, cuyos hechos son tan poco conocidos, no obs
tante su car�cter verdaderamente estraordinario y la efi
cacia con que contribuyeron � su feliz terminaci�n

Si me he fijado en este asunto con preferencia � otro,
ha sido por que he visto que en la interesante narraci�n de

nuestras campa�as mar�timas escritas, por el se�or don

�ngel J. Carranza qne ustedes est�n publicando, no se nom

bra al capit�n Btiehardo, h�roe de estos recuerdos, sino por

incidente, y porque parece que en su plan solo entran los
hechos de lo que propiamente puede llamarse nuestra ma

rina militar.
Tal plan es l�gico, y su autor lo desempe�a con acierte�

y conocimiento de la historia; pero � la vez es un deber de

justicia no echar en olvido los trabajos. y las haza�as de
nuestros atrevidos corsarios, que participando tambi�n del
car�cter de buques de guerra argentinos, dieron � nuestra

patria glorias navales, paseando en triunfo su bandera por
todos los mares de la tierra, como sucede con el Crucero de
"La Argentina", que es el asunto de mi art�culo.

Por ahora env�o � ustedes tan solamente la primera
parte de ese trabajo. Si ustedes gustan publicarla en el

pr�ximo, remitir� la conclusi�n para el siguiente; pero s�

por el recargo de materiales, � por publicar �ntegra la na

rraci�n, quisiesen ustedes postergarlo, para m� seria lo

mismo, y aun tal vez preferible. Dejo esto � la discreci�n
de ustedes. ...

BARTOLOM� MITRE

Con este motivo tengo el gusto de repetirme de ustedes
afect�simo compatriota y atento servidor

Como creo que el Sr. Carranza tratar� mas adelante �

del corso de Brown en el Pac�fico, he tocado muy ligera
mente este asunto epis�dico que se ligaba � Buchardo, para
no agotar esa rica fuente y dejarle � �l la ocasi�n de esplo-
tarlo con ventaja, suministrando"- de paso algunos detalles
nuevos que tal vez puedan ser �tiles.
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EL CRUCERO DE "LA ARGENTINA"

1817 � 1819.

Y no solo los campos de sus lares
Su valor ilustr�: los anchos mares

Surcaron sus bel�geros navios
Mostrando las haza�as de sus br�os;
Y el Pac�fico, el Plata, las Antillas
Vieron saltar las naves en astillas
Oue del rey tremolaban las banderas
O rendirse con mengua prisioneras;
Y hasta en el mar del Asia, de Buchardo
Se hundieron ante el �mpetu gallardo.

J. RIVERA INDARTE

I.

na historia del corso argentino desde 1815 hasta 1821,
es una brillante y animada odisea mar�tima (1) llena de

episodios dram�ticos, de figuras heroicas, de haza�as me

morables y de aventuras estraordinarias, que puede sumi
nistrar ricos materiales para escribir un libro tan intere

sante como nuevo.

Durante esos cuatro a�os la bandera argentina enar-

bolada por nuestros atrevidos corsarios, flame� triunfante
en casi todos los mares del orbe : en el Oc�ano Pac�fico, eu
el Atl�ntico del Sur y del Norte, en los mares de la India,
y en el Mediterr�neo. El ca��n de las naves patentadas
porda Rep�blica, reson� � la vez en Am�rica, en Asia, en

Enropa y la Oceania, batiendo los bajeles de guerra del

enemigo, apresando sus buques mercantes, arruinando el

comercio espa�ol en todo el globo, posesion�ndose de sus

1. El corso argentino fu� declarado por decreto de 18 de No
viembre de 1816, y abolido en 15 de Mayo de 1821; pero desde 1815
estuvo en pr�ctica este g�nero de hostilidad, como se deduce del
pre�mbulo del primer decreto.
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fuertes fortificados muchas veces, y domin�ndolo todo por

la actividad, la audacia y la energ�a. (2)
Taylor domin� con la bandera argentina el golfo de

M�jico y el mar de las Antillas, destruyendo el comercio

espa�ol en la Habana. (3)
'Chayter llev� esa misma bandera hasta la costa de la

Pen�nsula espa�ola, hostilizando vigorosamente el comercio

de C�diz al frente de sus propias escuadras, con las que no

rehus� �medirse. (4)
Brown en calidad de simple aventurero, mantuvo con

gloria su ense�a de Comodoro argentino al frente de las for

tificaciones diel Callao y de Guayaquil. (5)
Todos estos cruceros, y muchos otros tan desconocidos

eomo importantes, son dignos de figurar en las pajinas de la

historia, nacional ; pero tal vez ninguno de ellos presenta el

inter�s del crucero de la fragata La Argentina, al mando del

2. Desde 1S16 reconoc�a esto mismo el gobierno espa�ol en el
Real decreto de 8 de Febrero de 1816 publicado en la "Gaceta de
Madrid" de 13 de Febrero, del mismo a�o, que dice entre otras cosas:

�"Son ya muy graves y dilatados los perjuicios y da�os que causan,
al Estado on general y � todos mi vasallos en particular, los buque�
armados por los insurjentes � rebeldes de mis dominios de Am�rica
en todos aquellos mares, interceptando la navegaci�n y comercio,
impidiendo el trato frecuente y estrecho que conviene � unos con

otros, introduciendo armas y municiones en los puntos en que con

tin�a el fuego de la rebeli�n desobedeciendo � mi soberana voluntad.
Tal situaci�n y tan crecido mal interesa mucho mi soberana atenci�n,
para aplicarle todos los Temedios que sean posibles � imaginables".
En carta reservada del Ministro Lardizabal (firmante del anterior
decreto) y que fu� interceptada en Cartagena, dec�a coa. fecha 26 de
Abril de 1815: "Nuestro estado miserable no permiie enviar mas

que un navio y una fragata".�V�ase el n�mero 58 do la "Prensa
Argentina" en 1816, y el n�mero 78 de la "Gaceta de Buenos Ai
res'-' del mismo a�o.

3. Memorial de Chayter�Noticias del coronel Segu��V�ase el
n�mero 22 de la Cr�nica Argentina de 1816�Archivo de la Junta
de Buenos Aires.

4. "Memorial" citado Informe de la comisi�n de Peticiones
de la Junta de Buenos Aires en 1825. M. S.

5. "Memor�ndum" del Almirante Brown, publicado en Ta
"Revista del Plata" de 1854�Defensa del Almirante Brown ante
el consejo de guerra por el Coronel Rolon. M. S.
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-capit�n don Hip�lito Buerhard, mas conocido entre nosotros

con el nombre del capit�n Buchardo.

Los mares de la India y el Pac�fico �fueron su teatro do

-acci�n, dominando en ellos la Polinesia, la Malasia, y las

costas de California y Centro Am�rica; destruyendo el co

mercio espa�ol en Filipinas; y despu�s de recios combates,

largos trabajos y proezas dignas de memoria, dando la vuel

ta al mundo desde las costas argentinas doblando el Cabo de

Buena Esperanza, hasta las de Chile, atravesando los mares

de la Oceania.
Los c�lebres almirantes ingleses Drake, Candish y Ara-

son, que haciendo el oficio de corsarios por cuenta de la

Gran Breta�a, cruzaron esos mismos mares y hostilizaron

esas mismas costas, no realizaron en ellos haza�as mucho

mas grandes, ni consiguieron para su patria mayores v/�ta-

jas, que las que realiz� y produjo el oscuro crucero de la

Argentina. Aquellos grandes hombres representaban sin

embargo el poder moral de la primera potencia mar�tima,
ante cuya bandera temblaba el mundo ; y contaron en sus es-

pediciones con mayores medios de acci�n, contra un enemi

go relativamente mas d�bil. Asi mismo, la Inglaterra, tan

rica de glorias mar�timas, les ha consagrado por �esos hechos

p�ginas inmortales, inscribiendo su nombre en el cat�logo de
sus h�roes (6). Nosotros apenas conocemos por tradici�n el

nombre del intr�pido capit�n Buchardo, el primero y el
�ltimo que hizo dar triunfalmente la vuelta del mundo �

nuestra bandera; y el �nico que hasta hoy haya llevado tan

lejos nuestras armas, haciendo pronunciar el nombre de la

rep�blica argentina en los mas remotos mares por la ardien
te boca de sus ca�ones !

Estas consideraciones nos han estimulado � escribir pa-

6. V. The Famous voyage of sir Francis Drake in to the south
sea. Lond 600.'�A voyage in the years 1740 to 1745. by Georges
Amson. Lond. 1748�Neptume H�roes of the Sea Kings of England.
Lond. 1859 La Col. de Burney y otros.
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ra la Revista de Buenos Aires estos breves recuerdos mar�ti

mos, de una rigorosa exactitud hist�rica, fundados en los

documentos siguientes.
1.� Diarios eh navegaci�n del comandando Buchard,

cuyo resumen se. encuentra en sus partes oficiales publicados
en 1819 en un folleto que hizo imprimir su armador.

2.� Memoria, manuscrita del capit�n don Jos� Mar�a

Piris, comandante de la infanter�a de la Argentina en su

crucero, cuyo original poseemos en nuestro archivo.

3.� 'Correspondencia oficial del Diputado de las Pro

vincias Unidas del Rio de la Plata en Chile (general Guido)
durante el a�o de 1819 en que termin� el crucero, la cual

se encuentra �ntegra en el archivo diplom�tico de gobierno.
4.�. Noticia sobre el coronel Espora, escrita por un

amigo suyo (don Agust�n Wright), publicada con motivo de

su muerte.

5.� Memor�ndum del almirante Brown por lo que res

pecta al primer corso del Pac�fico, 1815�1816.

6.� Memorial de Chayter por lo que respecta � �l, y
referencias � Taylor.

7.� Viajes' del capit�n Lafond por lo que respecta �

algunas incidencias en la Oceania.
8." Documentos del Archivo de Buenos Aires sobre ar

mamento de corsarios.
9.� Las obras, peri�dicos de la �poca y documentos

sueltos, tanto impresos como manuscritos que se citan en su

lugar; asi como las noticias verbales comunicadas por algu
nos testigos presenciales y contempor�neos que aun existen. -

II.

La "Argentina", cuyo estrecho puente fu� teatro de
los sucesos que vamos �� narrar, habia pertenecido � la ma

rina espa�ola en calidad de trasporte, con el nombre de

Consecuencia, � qu� no fu� fiel bajo su primitiva bandera.
El modo como pas� � poder de los patriotas, y se enar-
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bolo �en ella el pabell�n argentino, est� ligado al nombre

del h�roe de estos recuerdos.
En 1815 el Capit�n Buchardo zarp� del puerto de Bue

nos Aires al mando del bergant�n Halc�n armado, en guerra,.
con destino al mar Pac�fico, y con instrucciones del Direc

torio para ponerse � �rdenes del Comodoro Brown, luego
que este apareciese en aquellas aguas (7) con la espedicion
que debia establecer el memorable crucero, que tanto ha
contribuido � hacer mas �papular su nombre, realzando las-
calidades de su genio emprendedor y aventurero.

La guarnici�n del Halc�n, era casi en su totalidad com

puesta de argentinos y chilenos voluntarios. Los primeros
habian sido reolutados en los tencios- c�vicos de Buenos
Aires (8), y los segundos pertenec�an � los emigrados que �
consecuencia de la derrota de Rancagua habian pasado la

cordillera el a�o anterior. El gefe de armas del buque era

el entonces capit�n don Ram�n Freyre, tan c�lebre despu�s
en la historia de su patria. (9)

Reunida la flotilla argentina en la isla de Mocha en n�
mero de tres buques, habiendo naufragado uno al dioblar el
Cabo de Hornos, los gefes del corso se dividieron como dos
soberanos el imperio del mar Pac�fico. Brown diriji� � Juan-
Fernandez � dar libertad � los prisioneros patriotas que
all� exist�an, y Buhoardo cruzando las costas del Per�, es

tableci� el 'bloque del Callao. Fu� en esta ocasi�n que al
frente de las fortificaciones de este puerta, fu� apresada y
tomada al abordage la fragata Consecuencia, que venia de
Espa�a con un rico cargamento, trayendo � su bordo al go-

7. "Memor�ndum" de Brown, "Revista Independiente de Li
ma" en 1854�Independencia de Chile por Barros Arana y Recon
quista Espa�ola por Amunategui.

8. Informe al oficial die Patricios D. Juan Lafaya, que hizo
parte de la espedieion, feeha 7 de Noviembre de 1816, M. S.

9. "Biograf�a del General Freyre" por Barrios Arana "Ostra
cismo ele los OarreTa" por Vicu�a Makenraa.�Independencia de Chi
le por Barros Arana�"Reconquista Espa�ola" por Amunategui.
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bernador de Guayaquil nombrado por el Rey. (10)
La Consecuencia armada inmediatamente, pas� � for

mar parte de la escuadrilla republicana, y con ella y los

otros tres buques salidos de Buenos Aires, reforzada con al

gunos botes armados, el Almirante Brown y el capit�n Bu

chardo atacaron por dos ocasiones consecutivas las bater�as

y la flotilla de ca�oneras del Callao, realizando prodigios
de valor, que aun cuando no fueron coronados por el �xito,
causaron bastantes p�rdidas y grande asombro al enemigo.
(11).

Desde este momento empez� � establecerse una. rivali

dad sorda entre Brown y Buchardo ; pero debe decirse en su

honor, que aunque uno decia del otro que debia ser colgado
de una verga, en los momentos de peligro obraban con de
cisi�n contra el enemigo com�n, haciendo honor � la ban

dera que los cubr�a. (12)
As� divididos �por el encono, aunque unidos por el �nte

res del corso y la decisi�n por la causa americana, concer

taron un ataque sobre la ciudad de Guayaquil, � cuyo puerto
se dirijieron. All�, mientras el Almirante Brown penetr�
atrevidamente � la ria eon un solo buque, bati�ndose con

las bater�as de la ciudad, la guarnici�n del Halc�n efectu�
un desembarco, apoder�ndose por asalto y � la bayoneta, de
la fortaleza de la. Punta de Piedras que guarda la entrada,
la que estaba artillada con 16 piezas de grueso calibre. El
voluntario del primer tercio de Patricios de Buenos Aires,
Carlos Martinez, natural de esta ciudad, fu� el primero que
escal� la muralla, haci�ndose due�o de la bandera que flota-

10. "Relaci�n" de Abascal.�"Memoria para la Historia de
"las armas Espa�olas en el Per�" por Garcia Camba.�"Revista
Independiente" ya citada.�"Memor�ndum" de Brown.�"Recon
quista Espa�ola" (de Chile) por los Amunategui, 1851, que es la
relaci�n mas detallada.

11 "Pelfcion del Gobierno al Marqu�s de la Concordia ("Virey
Abascal") Brown, Camba, Barros Arana, etc.

12 "Revista Independiente" Memor�ndum etc. Diario poste
rior de Buchardo.�
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ba en lo alto de ella. (13)
Malogrado el ataque por parte de Brown, y tomado este

prisionero con teda su tripulaci�n, despu�s de temerarias
haza�as que rayan en lo novelesco, el capit�n Buchardo con

el resto de la flotilla consigui� rescatarlo, intentando un

nuevo ataque, �sobre lai ciudad, al �que -e sigui� un tratado que

restituyendo la libertad al Almirante y dem�s prisioneros.
dej� bien puesto el honor de la bandera argentina con gran
utilidad pecuniaria para los armadores del corso.

Despu�s de este notable hecho de armas, estall� abier

tamente la divisi�n entre Brown y Buchardo. Estos dos h�

roes aventureros que no obstante juzgarse rec�procamente
dignos de la horca, se admiraban como guerreros, se apo

yaban en el peligro, y se ausiliaiban en los contrastes, convi
nieren por fin en separarse de com�n acuerdo, reparti�ndo
se el bot�n del corso, que era una de las causas de la divisi�n.

As� se efectu� en una de la sislas de Gal�pagos, tocando en

suerte � Brown el Halc�n que mandaba Buchardo, y � este

la fragata Consecuencia, apresada por �l al frente del Callao.

(14).
Buchardo iz� su bandera en la Consecuencia, y nombran

do gefe de armas de ella al capit�n Freir�, se dirigi� con

sus antiguos voluntarios � Buenos Aires, � donde lleg� �

mediados de 1816.

Cambiado el nombre de Consecuencia en el de la Ar

gentina, se hizo su armador el Dr. D. Vicente Anastacio

Echevarr�a, que no satisfecho con la actividad del foro y de
la vida revolucionaria de que era actor, quiso correr por via

ele a.ooderedo como el bachiller Encaso con Ojedla, las peli
grosas aventuras de la mar embarcando valientemente en

13 Oficio del coronel de los Tercios de Patricios, D. Blas Jos�
Pico, �eclamando la bandera cerno propiedad del Cuerpo. M. S. de
.28 de Enero de 1817.

14 Obras ya citadas.�"Memor�ndum".
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la fragata, con la bandera y los ca�ones de la patria (15)
una gran parte de su fortuna, y encomendando su honor y
su guarda al capit�n Buchardo, en quien su sagacidad adi

vin� un h�roe. (16)
Al finalizar el mes de junio de 1817, se hallaba La Ar

gentina en disposici�n de ir � establecer un Crucero en los

mares del Asia, donde nunca habia flameado la bandera ar

gentina. La fragata tenia sus dos bater�as, era de buen an

dar y de construcci�n s�lida, aprop�sito para una navega

ci�n de largo curso. Su armamento consist�a en 34 ca�o

nes de � 8 y 12, divididos en bater�a alta y baja, y 4 ca�o

nes montados en bodega, de los cuales dos eran de desembar
co. (17)

Montaban la fra�gala como 450 hombres, la mayor parte
argentinos, aunque hab�a marinos de todas las nacionalida
des de Europa y Am�rica.

La infanter�a reclutada toda ella en Buenos Aires, en

n�mero de 125 hombres, la mandaba el capit�n don Jos�
Maria Piris natural de Montevideo.

Don Tomas Espora, que despu�s ha inmortalizado su

nombre en las guerras mar�timas de la Rep�blica Argentina,
de que era digno hijo, formaba parte de aquella espedieion

15 El art�culo 4o. del decreto de 1816 sobre el corso decia: "se
proporcionar�n de los almacenes del Estado los ca�ones, fusiles,
p�lvora y municiones que faltasen � los armadores".�En el Archivo
de Buenos Aires, existe la relaci�n del armamento y municiones con
que fu� ausiliada "La Argentina" � pedido de Echevarr�a: de ella
hemos tomado el calibre y el n�mero de los ca�ones.

16 Relaci�n del Doctor Echevarr�a en 1819 en que dice: Cuando
me resolv� � darle el mando de la fragata' estaba muy al alcance de
su aptitud, y cuando antes de salir del rio llegaron � mis oidos espe
cies contrarias al juicio que yo tenia formado sobre ese particular,
no me causaron otro efecto que penetrarme del concepto de que la
envidia y la maledicencia est�n siempre de acuerdo para hostilizar
el m�rito.

17 Noticias comunicadas por el coronel Segu�, y por el grumetede la 'Argentina" don Juli�n Manrique, actualmente oficial' de la
(juardia Nacional de Buenos Aires, que se embarc� de edad de 15
anos en la "Argentina".
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en calidad de aspirante, � la edad de 17 a�os escasos. (18)
El teniente Nathan Somera, valeroso, marino ingles que

habia reclutado una parte de la tripulaci�n inglesa, era el

capit�n de bandera.

El primer teniente "Wiiliam Shipsi, era un bravo y es-

perimentado oficial que hab�a servido en la marina inglesa.
Los oficiales Daniel Oliver, Pedro Cornet, Jhon

Van Burgen, Luis Greyssac, Juan Harris, Miguel Borges,
Carlos Douglas y Jorge Miller completaban el estado mayor.

acompa�ando � Buchardo en calidad de pilotines, los dos

hermanos de su esposa, Agust�n y Cayetano Merlo, cuya fa

milia ha dado nombre � uno de nuestros nacientes pueblos.
(19).

En la v�spera de la partida, y al toque de silencio, esta

ll� � bordo de la fragata una sublevaci�n encabezada por los

marinos de distintas nacionalidades, estimulados por los li

cores. Fu� sofocado por la inLianteria argentina, dirijida
por el Teniente Somers, trab�ndose en la bater�a del entre

puente, una sangrienta refriega, de que resultaron algunos
muertos y heridos : los muertos fueron arrojados al agua, y
los heridos trasbordados � la fragata de guerra inglesa la

Andromaca que � la saz�n se hallaba en el puerto. (20)
En la madrugada al siguiente dia 27 de Junio de 1817,

la Argentina enanbol� su bandera-, (21) salpicada por estre

no con sangre de sus propios defensores. Inmediatamente
s� dispar� el ca�onazo de leva, la fragata despleg� majes
tuosamente sus velas, y al grito de �viva la Patria! que re

piti� toda la tripulaci�n desde lo alto de las vergas basta

el fondo del entre-puente, zarp� de balizas esteriores'. De alli
se diriji� al surjidero ele la Ensenada de Barragan, donde
se detuvo algunos dias (22), y el 9 de Julio sigui� viaje

18 Biograf�a de Espora por Don Agust�n "Wripaht 1835.
19 Relaci�n de los viages de la "Argentina" 1819.
20 Noticias de Manrique�Doc. del Archivo de Buenos Aires.
21 Nota de Buchardo del 10 de Febrero de 1819.
22 Memoria manuscrita del capit�n Piris.
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(para la isla de Madagascar en procura de los navios de la

compa��a de Filipinas. Precisamente en ese dia se celebra

ba en la Rep�blica el primer aniversario de la declaratoria-
de la independencia argentina, en cuyo nombre y en cuyo

�nteres habia sido armada aquella nave, que iba � notificarla

� las mas remotas playas del mundo, y � pueblos que jam�s
hab�an o�do pronunciar su nombre. (23)

Veinte dias despu�s navegando la fragata en la alta

mar del tr�pico con rumbo al septentri�n, una luz rojiza �u-

miin� s�bitamente el entrepuente en medio de la noche. El

buque se incendiaba. Toda la tripulaci�n acudi� presurosa
� apagar el fuego, que al fin fu� dominado,- no sin gran tra

bajo y algunos estragos.
Asi empez� este crucero famoso, entre la sangre de una

sublevaci-on y el fuego de un. incendio, que nada feliz au

guraba para lo futuro, y que debia agregar uno de sus mas-

brillantes y novelescos episodios � los fastos navales de la-

Rep�blica Argentina.

(Concluir�) .

BARTOLOM� MITRE

23 En el pre�mbulo del decreto del 18 de Noviembre de 1819'
dice:�"He resuelto dar la estenision conveniente � las hostilidades
en la mar, y hacer mas espectables los perjuicios que el Rey Fernan
do 7.o en su decreto de '8 de Febrero del a�o corriente confiesa ha
berse inferido contra sus vasallos por esta clase de guerra (el corso)
sosteni�ndola vigorosamente,- mientras que la Espa�a no reconozca-
la independencia proclamada por el Congreso soberano del Estado"-
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VI.

Mar�a sali� del cuarto de su se�ora felicit�ndose del"
buen �xito de su empresa ; pero en vez de dirigirse al punto
donde la esperaba el cochero su novio, pas� antes al cuarto

que la servia de habitaci�n, puso la moneda de diez pesos en

una caja, de la qne sac� otra de � cinco, y sali� despu�s de-

dejar bajo llave su tesoro. Maria era una criada esperta y

avisada, que no dejaba de tener sus nociones de filosof�a

pr�ctica sin sospecharlo y que, si bien creia en los juramen
tos de su amante, no se abandonaba enteramente � su f�,. sin-
ponerse � cubierto contra las eventualidades de la incons
tancia masculina. Por esta raz�n llevaba solo al cochero la-
mitad de la suma que le enviaban, acallando la voz de sir

indulgente conciencia con la reflexi�n de que sin ella su

amante no habr�a podido ganar aquel dinero, del que era

muy justo ella le reservase una parte para el caso en que-

1. Vea.se la p�j. 89.
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aquel olvidase sus promesas de matrimonio.

El cochero, por su parte, la esperaba, felicit�ndose tam

bi�n de su buena estrella y recibi� con trasportes de alegr�a
los cinco pesos que Maria puso en su mano.

�Aprende, le dijo, �� sacar partido de todo.
�Ay, Mar�a, vales un Per�, d�jame que te d� un beso

esclam� Jos�, mirando alternativamente � su querida y la
moneda que reluc�a entre sus dedos.

�Guarda tus besos para despu�s y �yeme lo que voy �
decirte.

�� Que cosa ?
�La se�orita quiere tener todas las cartas que pasen

por tus manos y ofrece pag�rtelas bien.
��Cuanto paga?
�Eh, tonto, ya ves que por la primera te manda cinco

pesos, lo que quiere decir que no te dar� menos por las

�otras.
�Bueno ; pero � c�mo cumplir el trato con el otro ?
�� Con qu� otro ?
�Es cierto que no te habia contado : be hecho trato

con don Jos� Dolores de entregarle tambi�n las cartas con

tal que me las vuelva.
��Cuando hiciste ese trato?
�Hace poco rato: cuando t� fuiste � llevar la carta �

Ta se�orita : don Jos� Dolores andaba tras de mi hace dos

dias, me hablaba en donde nos encontr�bamos y me propuso

pagarme bien si le descubr�a lo que sabia.
� V qu� le dijiste?
�Qne don Luciano escrib�a todos los d�as � su novia. Se

puso de todos colores y me dijo que dar�a lo que yo quisie
se si le mostraba, las cartas.

��De modo que vas � mostrarle esta?
�Por supuesto.
�Mal hecho : ese don Jos� Dolores es un tont�n que se

pondr� � gritar, y lo descubre todo, y adi�s cartas.
�Entonces, �qu� haremos?
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�Mira: le dir�s que le muestras las cartas si te prome
te no decir una palabra, pues � �l le conviene callarse has

ta que no vea una contestaci�n c�e do�a Adelina, que t� no

le mostrar�s nunca, dici�ndole que no ha querido escribir.
�Y asi ganaremos por los dos lados. Estos ricos se fi

guran que pueden re�rse de los pobres y para el caso noso

tros nos reimos de ellos.

Jos�, como muchos hombres, atribu�a � su propio in

genio el plan que Mar�a acababa- de suministrarle y se. res

tregaba de contento las manos �prometi�ndose ping�es bene
ficios.

�A ver, dijo la muchacha, saquemos la cuenta, porque
iremos � medias de las ganancias.

��Para qu� partimos, si nos vamos � casar llegando �

Santiago, dijo Jos� �con acento bonach�n y apasionado.
�No importa, cuando nos casemos lo juntamos todo ;

pero hasta entonces cada uno con lo suyo.
�Como quieras.
�Pong�mosle cinco pesos que d� la se�orita por cada

carta, lo que hace diez pesos con las contestaciones.
�T uno que dar� el novio son once.

�Nos tocan � cinco pesos cuatro reales � cada uno � no

est� malo, eh?

Mar�a se separ� para atender � sus quehaceres y Jos� se

qued� en el mismo lugar despu�s de poner en el bolsillo el

dinero y la carta qne acababan de traerle. Pocos instantes

despu�s se present� el novio de Adelina.
��Qua ha habido? pregunt� al cochero, que se habia

puesto � limpiar los arneses del carruaje.
�Estaba �pensando, se�or, contest� Jos� que es mejo�

que deshagamos el trato.
��Por qu�?
�Porque su merced puede cont�rselo � la madre de Dia

na Adelina � � su padre y entonces todo se sabe y � mi me
echa la se�orita de su casa.

�Yo te prometo que no dir� nada.
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Y �cuanto me dar�a usted por esta carta, dijo Jos�

sacando del bolsillo la cine Luciano dirijia � Adelina.

�Vaya, toma cuatro reales.
�Al cabo harto �cuatro reales!

�Te dar� un peso.
Eso es muy poco, se�or, no ve que si don Luciano

llega � saberlo me muele � palos.
�Entonces cuanto quieres?
�D�me siquiera cinco pesos.
�Te los dar� por esta vez, pero nada mas cpie un peso

por las otras.
�Eso es muy poco.
�Te dar� dos.
�A su merced no le conviene tampoco decir nada has

ta que no tenga alguna carta de do�a Adelina, porque ella

podr�a negarlo todo y usted quedaba, peor que ahora.
�Tienes raz�n : � ver la carta.
�Pero, usted la lee aqui y me la vuelve despu�s.
�Bueno, trae.

Jos� entreg� la carta y don Jos� Dolores la volvi� des

pu�s de leerla. Se habia puesto p�lido como un cad�ver. Des

pu�s de esto dio � Jos� los cinco pesos del convenio, y se re

tir� ofreci�ndole otro tanto por las otras.

Jos�, por una previsi�n an�loga � la de su querida,
cambi� la pieza de oro en moneda sencilla y entreg� diez

reales � Mar�a dici�ndole que solo hab�a recibido veinte por
la carta.

De este modo las dos personas interesadas en descubrir

aquella intriga se hallaban al corriente de. sus progresos,
gracias � la inteligente actividad de Mar�a, que veia. en tan

buena especulaci�n el cercano cumplimiento de sus deseos.

VIL

Querido Pedro :

Nunca me figur� al dirijirme � este puerto, que me ha-
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liaba destinado � ser el h�roe de un drama campestre, pa

sando por las ardientes regiones de un amor como el que se

siente � los veinte a�os. Y sin embargo, ya mertienes hecho

un hombre completamente distinto del Luciano que has co

nocido.
Los a�os son un tesoro in�til, Pedro amigo, cuando el

coraz�n toma las riendas de nuestro destino; nuestra posi
tiva filosof�a de calaveras elegantes se evapora bajo una sola

mirada de la primera mujer bonita que encontramos al paso

y la desde�osa, indiferencia con que hablamos de las bellezas

de provincia en nuestro orgullo santiaguino, no es mas que
un difraz que reviste el coraz�n para aparentar una fuerza

que est� muy distante de poseer. Asi lo he conocido aqui,
donde una casualidad me ha colocado en medio de dos mu

jeres distintas por su belleza, por su educaci�n y su car�c

ter. Ocupado hasta ahora en amor�os f�ciles, en los que mas

parte tenia la vanidad que el coraz�n; mimado, en cierto

modo, por continuas victorias, en las que mi orgullo cose

chaba los mas verdes laureles: acallando mis primitivos ins

tintos de sentimentalismo para disipar los mejores a�os de
mi juventud en una vida sin poes�a como sin virtud; derro
chador por vanidad, perezoso por instinto, disipado por de
bilidad de car�cter, hab�a llegado � convencerme que mi

alama era ya sorda � la voz de una pasi�n grande y
verdadera y que no hab�a muger capaz de desviarme del ca

mino que mis intereses me trazaban. Una �oscura muchacha

de aldea ha venido � echar por tierra tan altaneras preten-
ciones, y me siento sin fuerza ninguna para combatir en mi

pecho tan descabellada pasi�n. Heme, pues, aqui enamora

do � la manera, de los Romeos, de los Pablos y tambi�n � las
veces de los "Werther. Este amor me hace descubrir nuevos

horizontes en la vida y encuentro en mi pecho desconocidas
armon�as en medio de la noche cuando la fiebre del insom

nio me trae las palabras de Adelina envueltas en la irritante
atm�sfera de la esperanza, un amor violento tiene ademas
el poder que una confesi�n general infunde en el alma de
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un pecador arrepentido. A su influjo he lanzado mi memo

ria en el mundo de los recuerdos, he maldecido mis locuras

pasadas y envidiado la suerte de los que llegan � mi edad,
eon suficiente pureza. para sentir un amor bastante grande
para ser plat�nico. Pero en la ma�ana todo ese edificio de

caballerezca idalgu�a, esas aspiraciones suaves y di�fanas,
dignas de un enamorado de quince a�os, desaparecen ante

el orgullo y el vicio del hombre elegante y me rio de buena

gana de mis pastoriles devaneos. Para llegar � ese ideal se

r�a preciso no haber pasado antes por la oscura regi�n del

materialismo, en donde dejamos los jirones de la inocencia

con que entramos en la vida. Asi es que yo renuncio f�cil

mente � los pasageros prop�sitos de heroica virtud y me en

trego �con franqueza al papel que me ha cabido en la terres

tre comedia. Despu�s de mi, el diluvio, como dijo Luis XV

de mujeriega memoria. Ademas, en conciencia, Pedro ami

go, yo me debo mas � mis acreedores que � mi mismo y no

es justo que defraude sus intereses por entregarme � las

contemplativas idealizaciones del amor, que es la imagen
de una felicidad que solo nos sonr�e mientras tenemos buena

cara y que el fuego de la juventud ilumina nuestros ojos;
pero que raras veces se encarga de saldar las deudas. La di

sipaci�n y yo hemos caminado mucho tiempo juntos en la

vida para que pueda abandonarla como quien deja una levi
ta vieja y d� con las puntas del pi� � las probabilidades que
la suerte me depara de quedar en paz con las cerberos que
ladran � mi bolsillo y de hacerme hombre juicioso y de pro
vecho. La fatalidad me llama al matrimonio y es fuerza obe

decer cuando en mi pecho se agitan las tempestuosas aspira
ciones del �nico verdadero amor que haya sentido mi cora
z�n: es preciso que me case, porque me espanta la miseria

y me esfuerzo por encontrar ridiculo el suicidio de miedo de

admirarle como sublime. Espero que como hombre de buen
sentido no te estra�es, Pedro, de mi horror por la miseria.
Yo no soy fil�sofo. A veces he querido sacrificarme en aras

de mi amor, declararme � los padres de Adelina y pedirles
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su mano ; pero mis malditas costumbres de ocio y de lujo
me han lanzado su risa infernal como otros tantos s�tiros

de diab�lica faz. Y me he visto eon los toscos vestidos de un

campesino, economizando la levita para los domingos, con

un par de guantes de seda cuidadosamente guardados y un

sombrero de forma indefinible, cubierto, en los dias de tra

bajo, eon alg�n pa�uelo de algod�n. Esto es horrible como

una pesadilla, porque esos atav�os arrastran consigo al tra

bajo, la econom�a, las privaciones que abaten al esp�ritu, la

constante preocupaci�n del porvenir, la tristeza cuotidiana

y, la huida de la alegr�a. Vestido de ese modo dar�a el brazo
� mi Adelina, que yo querr�a estrechar entre encajes y blon

das, entre adornos y lujosos aderesos, que son para la belleza
lo que la luz para los cuadros, lo que el sd para las flores,
y apenas podria darla un mal vestido de seda que tendr�a

que sacudir � la vuelta del paseo, mientras yo doblar�a mi
levita ! No, atr�s la miseria, atr�s los goces comprados �
costa de la felicidad! El amor sin dinero es el mas desga
rrador de los poemas imaginables ! mis nervios se crispan,
y se me oprime dolonosamente el pecho � la sola idea de lan

zarme con � Adelina en abismo tan obscuro. La poesia y la

aritm�tica, se rechazan como dos electricidades del mismo

signo : ya ves cpie debo decir adi�s al amor y hacerme forzo
samente un hombre de juicio.

Para esto me ha sido preciso una fuerza de voluntad

que he sacado de mi propia situaci�n. Felizmente, Luisa
es bella y tiene arrebatos de pasi�n que me hacen por mo

mentos olvidarme de Adelina. En estos casos, la juro fide
lidad y amor de buena f� y me empe�o en hacerla tanto

mas feliz cuanto mayores son mis faltas para con ella ; hay
instantes en que creo amarla con pasi�n y que me conven

cen de que el coraz�n del hombre vale muy poco ante la

profunda sinceridad con qne sienten las mujeres. A su

lado vuelvo � encontrar los aprendidos juramentos de la

galanter�a y la imaginaci�n se presta d�cilmente � lanzar
esos destellos de viveza que remedan los arranques verda-
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deros del coraz�n. Ella me ama y me cree. La sonrisa que

borra de su rostro el sombrio tinte de la duda, me lo dice

sin que sus labios lo pronuncien; la pialpitable viveza de su

mirada, la turbaci�n de su persona, la temblorosa acentua

ci�n de su voz, me revela que mis palabras arrojan los cui

dados de su pecho, eomo arroja el viento del sur las nubes

que oscurecen el sol de primavera. Por momentos mi con

ciencia levanta su voz de pedagogo y moraliza con indijesta
elocuencia sobre la fals�a, � vergonzosa de mi conducta. Pero

mi conciencia, Pedro, no sabe lo que dice, y ello puede ha

blar � sus anchas, porque no est� sujeta como yo � los

caprichos del amor y del deseo. �No seria una solemne ri

diculez que fuese � decir � Luisa que no siento por ella un

amor completamente grande y desinteresado? No, yo he

aceptado la lucha y he perdido! tantas ilusiones, y he mal

gastado tanta inocencia en la amorosa, lid, que bien puedo
pisotear mis importunos escr�pulos, paira seguir la inclina

ci�n del coraz�n. Ademas, Luisa posee atractivos, que bien

m�eteaen su culto particular y la espontaneidad de su co

raz�n tiene por momentos un poder irresistible sobre mi ;

asi es que no dejo de ser sincero con ella y conmigo mismo

cuando la juro amarla eternamente; porque en esos instan

tes creo que Adelina no me ha inspirado mas que un pasa
jero capricho. El amor, despu�s de todo, no es sino un ca

male�n que cambia de colores � influjo de cada nuevo

deseo.

Entre tanto mi correspondencia epistolar con Adelina
continua con el mismo fuego que al principio Despu�s de

agotar el vocabulario de los juramentos y de repetirlos
hasta el cansancio, este mal desconocido de los enamorados,
resolv� dar el ataque decisivo y pedirla una cita para esta

noche. F�cilmente comprender�s la ansiedad con que cuen

to las horas del d�a. Ella vendr�; asi me lo dice en su

contestaci�n. Para enga�ar mi impaciencia te he escrito
esta larga carta y ahora me despido prometi�ndote en la
pr�xima, la soluci�n del problema en que me veo envuelto.
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Tu afect�simo

Luciano".

VIH.

El dia que Luciano escrib�a la carta, que precede era.

con efecto, un dia solemne para los personajes que figurar >

en esta historia. Todos ellos esperaban con ansiedad la hora

de la cita, pues ademas de Luciano y Adelina, Luisa por
una parte y el novio de Adelina por otra, se hallaban in
formados de todo, gracias � la dilijente escrupulosidad con

que Mar�a y su juicioso gal�n habian cumplido, cada cual,
con sus respectivos compromisos.

Durante aquellos dias Luisa habia pasado por las es

pantosas torturas de los celos y tenido necesidad de toda

la entereza que la daba su amor, para no arrojar al rostro
de Luciano su perfidia y descubrir � los ojos de todos los

planes del que asi la traicionaba; pero Luisa amaba y el
amor infunde en ciertas circunstancias una resignaci�n tan

inalterable en el alma, que solo puede esplicarse por el
destello de la esperanza que siempre existe en el fondo de todo
humano dolor. Ademas el amor tiene ciertas sutilezas casi

indefinibles, tan m�ltiples y variadas como los tonos de la
m�sica. Luisa pensaba � veces que Luciano la amaba � des

pecho de su capricho evidente por Adelina. �Encontradme
algo que no sea un coraz�n de mujer para admitir � inven
tar tan aventurada suposici�n !

En medio del ardor febril que se apodera del que se

aproxima � un desenlace que ha de terminar sus dudas.
Luisa vio pasar las horas del dia y avanzarse la se�alada

para la cita. Adelina se hallaba en su poder; su amor ul

trajado clamaba venganza. Dej�ndola asistir � la cita era

f�cil perderla; y con ella al que pisoteaba su f�. La lucha
era horrible y los instantes parec�an volar � medida que
crec�a su incertidumbre. El sol habia ocultado su esp�en-
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doroso disco en el horizonte y sus rayos, diciendo adi�s � la

pradera, � la cima de los �rboles, � los vecinos contornos,

despu�s de acariciar eon p�lida lumbre las crestas de los

cerros lejanos, habian cedido el espacio � la oscuridad del

crep�sculo. El silencio era solemne y misterioso, Luisa bus

c� entonces una inspiraci�n en su piedad religiosa, porque
todo amor puro confia en la providencia eomo el ni�o en

los cuidados de la madre. Sinti� ademas, que su decisi�n

envolv�a tambi�n el reposo de su porvenir y quiso, por un
noble orgullo, mostrar tanta mas generosidad cuanta ma

yor era la fals�a de los que la enga�aban.
Daban las ocho cuando Luisa abandon� su aposento, y

atravesando el patio de la casa, se diriji� al cuarto de Ade

lina. Al entrar oy� el apagado murmullo de voces que re

zaban el rosario en las piezas interiores presididas por la

voz de la madre de Adelina. Luisa se detuvo un momento

y no pudo menos que alegrarse de su resoluci�n, al pensar
que sin ella, la paz monacal de esa casa se ver�a tal vez

perdida para siempre. Esta idea refresc�, por decirlo asi,
su alma y pudo entonces penetrar eon �nimo sereno al
cuarto de su rival.

Adelina se par� del asiento que ocupaba al lado de

moa mesa, como movida por un resorte; turb�ronse sus

lindos ojos y de sus mejillas huy� por un momento el tinte
rosado que las cubr�a. Ambas se miraron un instante sin

proferir una palabra. En sus ojos brill� la misma luz ; la de
los celos: pero la tranquila conciencia de Luisa prest� �
su rostro la majestad de la virtud segura, y Adelina baj� la
vista cual si sintiera el peso de una amarga reconvenci�n.
Todo esto fu� obra de unos cuantos segundos.

�Me alegro que usted est� sola, dijo Luisa, porque
vengo � hablarla de cosas muy serias.

��A m�? pregunt� Adelina, aparentando sorpresa
para disimular su turbaci�n.

�Si � usted todo lo s� y quiero salvarla.
�Mil gracias, dijo Adelina con sard�nico acento ;



EL PAGO DE LAS DEUDAS 265

pero no entiendo lo que usted me dice.

En estas �ltimas palabras habia ademas un tono de

energ�a que dejaba ver en la joven la resoluci�n de defen

derse � toda costa.
�Si usted no me entiende, prosigui� Luisa con calma.

no tengo dificultad para esplicarme. Al decir � usted que

quiero salvarla, he deseado manifestar el objeto qne me

ha tra�do aqu�. Usted ha cedido, no s� si ligaramente � des

pu�s de una seria reflexi�n, � las instancias de Luciano.

concedi�ndole una cita. Con este paso se pierde para siem

pre �qu� ganar�a usted? un juramento mas de su amor?

Ya debe haberlo recibido bastantes veces, �p.ara arriesgar
asi su reputaci�n. Despu�s de ese paso ya no podr�a usted

volver atr�s, y no le quedar�a mas que la deshonra y un

tard�o arrepentimiento. Esto es lo que yo he querido im

pedir, porque no puedo olvidar el cari�o que usted me ha

manifestado.
Adelina habia inclinado su frente sobre el pecho y

parec�a haber perdido, al oir tan franco lenguaje, la ener

g�a que un momento antes la animaba.
�Talvez dir� usted, prosigui� Luisa, que no es solo

el fgradecimiento lo que me impulsa � obrar de este modo,
y usted tiene raz�n; yo tambi�n le amo y creo que �l juega.
con nuestros corazones sin mas ley que su orgullo, sin otra

mira que su placer.
Estas palabras hicieron alzar la vista � la joven y fi

jarla sobre Luisa, cual si despertase de un sue�o
�Ya v� usted que soy franca, a�adi� Luisa, y que le

jos de mirarla � usted como � una rival, la considero como

� una compa�era de desgracia. En vez de odiarnos, debe
mos pues, unirnos. Hemos puesto nuestra f� en la misma

fr�jil esperanza : �l vino aqui por mi amor, y jur�ndome fi
delidad entabla con usted una correspondencia amorosa.

Cuando abandone este lugar, acaso sea para huir de este

amor doble que ha querido crearse quiz� por pasatiempo.
Usted ignora talvez que en nuestras grandes ciudades cada
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mujer burlada es un nuevo t�tulo de orgullo que adquiere
un hombre � los ojos de los otros.

�Veo que usted tiene raz�n, dijo Adelina con profun
da melancol�a, estrechando las manos de Luisa : yo hab�a

cre�do que su amor era sincero.

�Y. bien puede serlo, dijo esta; por lo que debemos

ponerle � prueba.
� ?Como?
�Asistiendo yo en lugar de usted � la cita ; si �l la

ama se ver� obligado � decirlo y su compromiso ser� ya for

mal, si ese amor no es mas que un capricho, se callar� y

usted habr� salvado su honor. De todos modos, a�adi�

Luisa, yo partir� de aqui ma�ana.
��Ma�ana? �y por qu�?
�Porque he sufrido ya mucho para esperar por ��as

tiempo. Adem�s, �l quedar� asi enteramente libre en su

decisi�n.

Despu�s de esta corta entrevista Luisa y Adelina s�.

separaron animadas por la misma, ilusi�n. Ambas cre�an

que, con el plan adoptado, el amor de Luciano se decidir�a

en su favor; tan cierto es que la. raz�n puede desechar una

esperanza � la que el coraz�n se aferra con fuerza irresistible.

Luisa diriji� sus pasos � la casa en que se hospedaba
Luciano y se detuvo un momento antes de traspasar la

puerta de la calle. El joven ocupaba dos piezas en casa de

uno de los hombres pudientes del puerto, � las que hab�a

tratado de dar la posible comodidad poniendo � contribu

ci�n los escasos recursos del lugar. En una de esas piezas
ard�a una sola luz, cuyos rayos llegaban tan p�lidos � la

otra, que era necesario acostumbrarse � su oscuridad antes

de poder distinguir en ella, los muebles que la poblaban.
Esta tenia una puerta al zagu�n, la que se hallaba entre

abierta.
En el instante en que se detuvo, Luisa sinti� vacilar su

resoluci�n y faltarle las fuerzas; pero divisando no lejos
de ella dos personas que, al verla parecieron redoblar sus
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pasos, arm�se de nueva energ�a, pas� la puerta de calle

� introduci�ndose eon precipitaci�n en la oscura estancia que

daba al zagu�n, cerr� tras ella la puerta y se apoy� palpitante
contra la muralla, cubri�ndose al misino tiempo el rostro con

un espeso velo que habia tomado al salir.

Luciano, que se hallaba, en la misma pieza, se diriji�
hacia ella al momento; pero antes que hubiese llegado al lu

gar donde se hallaba, la. puerta del zagu�n se abri� preci
pitadamente y en su umbral aparecieron el padre y el novio

de Adelina. Luciano cU� un paso hacia atr�s lleno de' sorpresa y

Luisa huy� con precipitaci�n al cuarto vecino. Todo esto

fu� obra de un momento, durante el cual Luciano pareci�
serenarse y avanz� algunos pasos hacia los que tan brusca

mente acababan de entrar.
-�Caballero, dijo diriji�ndose al padre de Adelina, con

voz en que la turbaci�n y el despecho iban mal disimulados,
creo cpie usted se ha equivocado present�ndose de tan estra-

�a manera.

�Si usted lo cree as� se equivoca � su vez, dijo don Die

go�he venido aqu� directamente.
�En tal caso, replic� Luciano, en cuyos altivos labios

se dibuj� una sonrisa burlona, me har� el favor de decirme
el objeto de su visita.

�Vengo � dar � usted una lecci�n de moralidad y �

probarle que un miserable no puede impunemente pisotear
el honor de las gentes honradas.

Los ojos de Luciano brillaron chispeantes de furor y
dio dos pasos precipitados hacia un par de pistolas que habia

colocado sobre una mesa. Don Diego sac� lleno de calma un

revolver del bolsillo de su levita al ver el ademan de Luciano,
el que se detuvo antes de llegar � la mesa, y volvi�ndose de
nuevo � los que lo observaban :

�Y usted don Jos� Dolores, dijo con la misma sonrisa
que acababa de dibujarse en sus labios, usted tambi�n viene
� darme alguna lecci�n?

�Yo, contest� este. yo... vengo... si. pues, vengo con
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don

�Se trata de un asesinato? pregunt� Luciano cruzan

do los brazos sobre el pecho y adelant�ndose hacia don Diego.
�No, esta arma, dijo este, la he tra�do solo por pre

cauci�n, y guardando su revolver en el bolsillo de donde

acababa de sacarlo; de lo que se trata primeramente es de

que la persona que acaba de ocultarse en esa otra pieza salga
de all�.

�Esa persona no� saldr�, dijo friannente Luciano.
��Caballero, replic� don Diego, yo no soy hombre amigo

de ruido ni de esc�ndalo y prefiero que las cosas se arreglen
por las v�as pac�ficas : deje usted que esa mujer salga y habr�

terminado con usted por ahora.
�Vea usted, se�or don Diego, dijo Luciano acerc�ndose

aun mas hacia su interlocutor, esta escena me enfada ya
sobremanera ; yo le advertir� � mi vez que no acostumbro

variar con frecuencia mis resoluciones : he dicho que esa

persona no saldr� y persisto en lo que he dicho.
�Pero no basta que usted persista, eselaml� don Diego ;

dirij i endose � la puerta por donde Luisa acababa de desa
parecer.

Luciano al instante se coloc� entre �l y la puerta en

ademan de impedir el paso. Don Diego le tom� entonces por
la cintura y quiso arrancarle de aquel puesto ; pero encontr�
mayor resistencia, que la que pod�a esperarse del fino y ele
gante cuerpo de su adversario, y retrocedi� al empuje que
recibi� de este, volviendo de nuevo lleno de c�lera al ataque.
Mas apenas estendia sus brazos para apoderarse otra vez
del cuerpo de Luc� ano, los dej� caer de repente � lo largo de
su cuerpo, su vista se fij� con admiraci�n en otro punto y
sus pies se negaron � seguir adelante.

Luisa acababa de aparecer tras de Luciano, cambiando
en ^admiraci�n el furor de don Diego, que cre�a encontrarse
all� con su hija. La joven viuda habia descubierto su rostro
al que ba�aba la luz de la vela que hab�a tomado para pre
senta! se. Lniano tambi�n volvi� los ojos al divisar el estra-
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no movimiento hecho por su adversario y no fu� menor la
s�bita sorpresa que se pint� en su semblante.

�'Se�or don Diego, dijo Luisa eon acento tranquilo, ya
veo que es imposible ocultarme por mas tiempo, y espero que
usted me esplicar� el derecho que le asiste para espiar mis
pasos de este modo.

Don Diego, no acert� � contestar por algunos momen

tos: la admiraci�n parec�a anudar la voz en su garganta.
Luciano miraba, � la joven lleno de turbaci�n, y don Jos�
Dolores dirijia sus ojos de los muebles � las personas y de
estas � los muebles, como si bajase de la luna y todo aquello
lo viera por primera vez en su vida.

Durante algunos segundos rein� en la estancia, el mas

profundo silencio.
i�Se�orita, dijo don Diego rompi�ndolo, disp�nseme

usted; este mozo, a�adi� mostrando al abismado novio de

Adelina,^ me hizo creer que la persona que acababa de en
trar aqu� era. mi hija y por eso me creia con derecho de con

ducirme como acabo de hacerlo; me retiro, pues, pidiendo �
usted mil perdones y suplicando al se�or don Luciano me

disculpe la incomodidad que por un error le he causado. Por
lo dem�s, soy espa�ol y hombre de honor, lo que creo basta
r� para asegurar �. ustedes dos, mi silencio sobre este desa
gradable asunto.

Dichas estas �palabras sali� de la pieza, seguido por don
Jos� Dolores que aun no parecia volver de su sorpresa.

IX.

Apenas la puerta se cerr� tras don Jos� Dolores, Luisa
se sent� sobre una. silla, aparentando una tranquilidad des
mentida por el temblor de su cuerpo y por la palidez que cu
br�a sus facciones. Luciano permaneci� de pi�, al frente de
ella, no hallando como entablar aquella inesperada confe
rencia.

Los ojos de Luisa se fijaron en los del joven con una in-
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decible espresion de tristeza.

�Espero, le dijo, que usted me perdonar� lo que acabo

de hacer por salvarle ypor salvar � esa pobre ni�a.

La posici�n de los dos amantes habia variado entera

mente despu�s de la escena que acabamos de referir. Las

palabras que Luisa pronunci� con profundo sentimiento, dis

taban mucho de espresar el despecho que la habia impulsado
� dirijirse � casa de Luciano. El coraz�n humano, y sobre

todo el coraz�n de la mujer, es sueeptible de r�pidas trans

formaciones, seg�n el modo como cada acontecimiento hie

re su delicada sensibilidad � la imaginaci�n que le transmite

sus impresiones. As�, el celoso encono con que Luisa habia

entrado en aquella casa, se cambi� en un sentimiento de ad

miraci�n por aquel joven, cuya enerjia acababa ele presen

ciar. Luciano se mostr� � sus ojos bajo un punto de vista

que muy rara vez puede dejar de producir una fuerte impre
si�n en el alma de una mujer. Ante la belleza del joven,
realzada por el ind�mito valor que habia manifestado en pre

sencia de un adversario armado, desde�ando el uso de sus

armas, el coraz�n de Luisa se rindi� de nuevo al amor que,

ultrajado, habia querido vengarse, y en vez de los amargos

reproches que un momento antes desbordaban de su pecho,
no pudo mas que proferir una s�plica humilde al amante,
cuyo, imperio reconoci� entonces en todo su poder.

Luciano, por su parte, conoci� al instante la superiori
dad que le daban aquellas palabras y desech� con orgullo los

temores que al principio le turbaban.
�Luisa, dijo con afectuoso acento, usted me humilla

eon tanta generosidad: conozco que soy indigno de ella. Por

mi locura estamos aqu� representando una triste comedia.
�Que usted me permitir� no continuar, interrumpi�

la joven, levant�ndose de la silla que ocupaba.
�Vamos, sea usted generosa, hasta el fin, replic� Lucia

no, oblig�ndola � sentarse y acercando una silla � su lado;
d�jeme siquiera arrepentirme sinceramente de mi falta y pe
dirla perd�n, ya que usted ha querido ponerme frente � "fren-
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te con mi propia lijereza. Ya lo v�: hace un momento us

ted pedia perd�n por haberme salvado y ahora yo imploro el

mi� por haberla ofendido. �Me dejar� usted sin obtenerlo?

Luisa baj� los ojos anegados en l�grimas. La voz de su

amante que resonaba tan armoniosa en su coraz�n, la infun

d�a un �pesar horrible con la idea de que todos sus juramentos
habian sido falsos.

�Xo me creo ofendida de ning�n modo, dijo sin alzar

la frente, y nada tengo que perdonar. Hemos hablado de

amor algunas veces : yo con el coraz�n, usted, acaso, �nica
mente con el orgullo. Ambos nos hemos equivocado. � Qu�
quiere usted ? No siempre puede leerse en el alma de los
otros como se desear�a.

�-Confieso mi falta y no niego que me he equivocado
por mi parte, replic� el joven. Hasta ahora no he sabido

apreciar un amor que me enaltec�a : hasta ahora, Luisa, no

he sabido apreciar su coraz�n tampoco y me siento muy pe
que�o ante su noble grandeza; pero establezcamos los hechos.
tales como son y no cuales las apariencias los presentan ; ha

blemos con entera, franqueza. Usted cree que no la he ama

do, porque dej�ndome llevar de una debilidad mas irreflexi
va que punible, he dado cita � esa ni�a.

�Me parece que el motivo es bastante grave, dijo ella
- enjugando sus l�grimas.

ALBERTO BLEST GANA. (1)

(Continuar�.)

(1) NOTA�Don Alerto Blest Gana es hijo de la Rep�blica de
Chile, y autor de otTas novelas, entre las cuales se se�alan por su
m�rito�"El primer Amor y La Fascinaci�n". Pertenece � una fami
lia distinguida en las letras chilenas, pues es hermano del conocido
poeta y escritor don Guillermo Blest Gana v de don Joaqu�n Blest
Gana, publicista tambi�n. Hemos querido se�alar el nacimiento de
este americano distinguido, para que nuestros lectores comprendan
que mo nos separamos de nuestro prospecto, y que "La Revista"continua y continuar� haciendo conocer � los escritores de este continente. � cuyos intereses est� consagrada.

V. G. Q.



COSTUMBRES POPULARES DE COCHABAMBA.

(RECUERDOS DE VIAJE)

Al visitar la ciudad de Coehabamba nos llam� la aten

ci�n la multitud de ciegos que encontramos � cada paso en

sus calles, tanto mas notable cuanto es poco com�n en las
dem�s ciudades de Bolivia. El clima de este lugar es tem

plado, y �sin las causas especiales que predisponen � la cegue

dad, como en Kamtchacka y otros paises al norte de la Eu

ropa. La causa de este efecto f�sico es enteramente descono

cida, y aunque hemos tratado de investigarla con la aten
ci�n que merece su importancia, no obtuvimos un resultado
favorable. Observamos que esta desgracia est� limitada sola
mente � los mestizos � cholos, y con mas particularidad al
sexo masculino. Hasta ahora tenemos el sentimiento de no

poder consignar sino un hecho, cuyo origen eomo tantos otros
est� envuelto en el misterio. (1)

II

La ciudad de Coehabamba (Bolivia), capital de la
provincia de este nombre, tiene veinte mil habitantes, que en
su mayor parte son cholos. Se halla situada en medio de un

Coii tU� i
� ,Hablta.P�r l0 "guiar � las faldas die la Sierra.Constituci�n herc�lea, esp�ritu y disposici�n como la de los gallegos,

ai� rrf-f mont,fneses �e ^fia. Su color un, bianco que tiraalgo a amarillo, muchas veces blanco enteramente, sacando los oios

.con inel�a ^ ^^ *" "" ^^ ^^^ Es M- *e "n e"r�Pe0

(Unamie. "Observaciones sobre el clima de Lima")
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ancho valle circundado por monta�as : su terreno es regado
por un caudaloso rio, y produce maiz, trigo, cebada, mucha

variedad de frutas y legumbres y todo lo que el labrador
desea cultivar; es un paraje lo mas pintoresco del mundo.

Los pastores encuentran pastos abundantes en las cuales

apacentan sus reba�os de ovejas y cabras, vacas y caballos:

estos �ltimos, y no sin raz�n, tienen bien adquirida fama en

Bolivia como los mas fuertes y hermosos que se crian en el

pais : los pastos en algunas partes son tan elevados que cuan

do hemos crusado la campi�a alcanzaban hasta arriba de la

silla, lo que impedia el f�cil andar de nuestra cabalgadura.
Este espect�culo es tanto mas agradable al viajero que en

cuentra � la altura de su mano el pasto fresco de este valle,
cuando acaba de descender de la cima �rida y fr�a de las cor
dilleras. Estas � la altura de dos mil pies, est�n cubiertas de
maderas de varias clases, y sus declives vestidos de �rboles
de naranjas y limones, cuya fragancia embalsama el ambien
te. Es un verdadero Ed�n y merece el nombre tan justamen
te adquirido de granero y jard�n de Bolivia.

III.

Muchos de los ciegos se dedican � la m�sica, y entre ellos

hay artistas de mucho m�rito, que poseen un talento extraor

dinario para ella, pues suplen el defecto de la visi�n con la

precisi�n y sensibilidad de sus armenias : distinguen los soni
dos � la distancia con igual exactitud que los que dependen
de sus �rgano?, visuales ; y se nota en �ellos lo que la .espe
riencia ense�a que, el defecto de un �rgano aumenta la
fuerza de los otros. Son muy amantes de la poesia � impro
visan con mucha facilidad : sus canciones son muy sentimen
tales, y como las de los indios, las llaman Yaravis. Improvisan
generalmente en dos indio-mas�el castellano y el quichua:
los primeros dos renglones de una cuarteta es en el primero,'
y los otros dos en el segundo. El instrumento de los hombrea
es el violin, y el de las mujeres el salterio, el mas antiguo
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conocido y con el cual los Hebreos, alegraban sus fiestas. Aun

que ha caido en desuso y es, podemos decir, casi desconocido,
ha aparecido en Coehabamba tan misteriosamente como Manco

Capac en la laguna de Titicaca, para alegrar los corazones de

los pobres ciegos, pues, desde las playas del Plata hasta las

orillas del Pac�fico, no hemos visto ni pido un solo Salterio.

El canto de los ciegos, como el sonido de sus instrumentos, es

caracterisado por un aire melanc�lico, que no es menos visi

ble en la espresion del cantor. En las noches de verano, alum

brados por la luna, se ven grupos de Indios y Cholos al re

dedor de sus chosas, cantando y bailando al son del Salterio,.
� escuchando con placer sus melodiosas notas. El Salterio �

el Violin es el compa�ero invariable en todas sus reuniones.

IV.

Hay muchas costumbres peculiares � las cholas de Co-

chabaniiba; pero, la que llama la atenci�n sobremanera es la
celebraci�n de la apertura de sus tinajas de Chicha, bebida
favorita de todas las clases, particularmente de los indios, y
que ha merecido el nombre del n�ctar del Per�. Esta se fes
teja con todo el aparato de una fiesta religiosa en la cual
las ceremonias se mezclan con la ingenua candidez de aque
llas gentes. En ella los ciegos representan una parte especial.

Hay varios establecimientos para la fabricaci�n de la
chicha, y cuando se halla en estado de tomarla, sus propie
tarios invitan � sus amigos para acompa�arlas � la Iglesia
con el objeto de o�r una misa.- � la Virgen � �alg�n santo de su

devoci�n, bajo cuyos auspicios se abrir�n las tinajas que con

tienen aquella bebida. El dia de la, misa se re�nen los ope
rarios en la f�brica, para formar el cortejo en la asistencia
al templo. La propietaria, verdadera Sabina, alta, robusta y
bien parecida, como las cholas de su casta, sale de su casa y
se dirije � la iglesia en medio de la m�sica de los ciegos, to
cando wals � contradanzas con violines y flautas, y una mul
titud de muchachos tirando cohetes. Va esta precedida por
dos personas que llevan el cuadro de la virgen alumbrado con

hachas encendidas y seguida por los operarios con su traje
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de fiesta.
Al llegar � la puerta del templo se arrodillan con devo

ci�n: rezan lijeramente una breve oraci�n, hacen varias ve

ces la se�al de la cruz y entran. Entonces los encargados
del cuadro lo colocan sobre el altar, hacen varias genuflexio
nes y se retiran. Empieza la misa siempre eon la m�sica de

los ciegos y con la devoci�n y respeto debido � la Virgen, �

San Juan, � cualquier otro de la corte celestial. Las b�vedas

de la iglesia resuenan con las voces de los cholos, tristes y
melanc�licas pero siempre armoniosas, interrumpidas � in

tervalos por el recitativo del saoe�rdloite. A la conclusi�n de la

misa regresan � la casa de la patrona, eon el mismo bullicio

de muchachos, cohetes, hachas encendidas y la m�sica. Alli

se presenta otra escena igualmente ridicula � irreligiosa. La
propietaria saca un vaso de chicha de un tinaj�n, y lo pre
senta arrodillada � la Virgen, que la colocan encima de �l,
en medio de ramos de flores y cintas de colores; y despu�s de

humedecer los labios de la imagen con gotas del l�quido, in
vitan � sus convidados � beberlo, porque asi queda cumplida
la preocupaci�n popular que supone est� santificada su be

bida favorita.

Entonces empiezan � circular vasos y jarros llenos de

chicha, y pasan el dia con el mayor regocijo, en medio del

canto y m�sica de los ciegos.
El que pasa por la puerta de la casa donde se celebra

esta fiesta, se espone � que lo empujen en la reuni�n; y no-

lens � volens lo obligan � tomar un vaso de chicha, en nom

bre del santo bajo cuyo auspicio se abrieron las tinajas, y

desgraciado el que no acepta la oferta ! pues se espondria �

pagar la pena de su necedad por la mano poco blanda de su

invitadora, que lo considerar�a como un insulto al santo y una

falta de cortes�a � si misma. Las cholas, eomo las de su sexo

en clases elevadas, tienen su manera de vengar un desaire.

V.

La chicha es una bebida lijeramente amarga, y cuenta
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su orijen desde la �poca de los Incas ; es general en Bolivia y

el Per�, y puede ser un escelente sostituto de la cerveza.

Posee como esta una propiedad t�nica: aunque es menos

grata al paladar, es igualmente embriagante tomada en es

ceso pero menos nociva en sus efectos.

En los pueblos de Bolivia se ven grupos de indios em

pleados en su fabricaci�n: escogen generalmente el atrio de

un templo, donde se sientan en un c�rculo para hacer sus

faenas, siendo la parte principal la masticaci�n. Esta tarea,
consiste en moler el maiz, reduci�ndolo � un polvo fino, mas
ticarlo, cocerlo y ponerlo en un tinaj�n : el que llenan en

seguida con agua, con el objeto de que fermente, y este l�

quido fermentado es la chicha. Las mujeres son las operar�as,
de edad avanzada en general,' muy andrajosas y sumamente

desaciadas. Las cholas de Coahabamba hacen la chicha sin
masticar- el maiz. El viajero cansado de andar y agobiado por
la sed, bebe con placer un vaso de chicha, y poco piensa en

el procedimiento de su fabricaci�n sino en sus grates y re

frigerantes efectos.

VI.

Ni en la ciudad de Roma, ni en la tierra santa, hay tan
tas procesiones religiosas como en los pueblos de Bolivia, es

tas se deber�a la influencia del clero y � la superstici�n del
pueblo.

Los�indios son muy afectos � las procesiones, como � las
demostraciones esternas del �Culto, cualesquiera que este sisa:

y se re�nen � festejar los santos con todo el bullicio y alga
zara de un carnaval. De naturaleza perezosos, buscan los me

dios para evitar el trabajo y aturdirse en las fiestas: las mas

frecuentes' de estas son las procesiones, las que se hallan apo
yadas en la. codicia de sus sacerdotes con gran perjuicio de
la religi�n que profesan, porque hacen de estas un medio de
esplotacion y lucro. En efecto, est�n provistos de los trajes
y adornos para estas, funciones, los que alquilan ^� los indios
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seg�n su clase y valor ; consisten estos disfraces en m�scaras
vestidos militares, sombreros de tres picos, llenos de plumas
de todos los colores, espadas de todas clases, y una gran va

riedad de trompas, cuernos, ca�as y tambores, todo lo cual

es �vidamente deseado por los indios.
El dia de la fiesta se re�nen en grupos en el p�rtico del

templo, ridiculamente vestidos con traje militar, y con m�s

caras las mas grotescas, presentando la apariencia de un

baile de disfraz. Al abrir las puertas del templo, todos se ar

rodillan : un silencio profundo domina en la multitud, inte

rrumpido � veces con actos de contriccian, marcados con

golpes en el pecho, y la se�al repetida de la cruz. Esta de
voci�n es de pocos minutos. Entonces, entran � la Iglesia y

oyen una misa de media hora, en la que observan el decoro

propio de la ocasi�n, sin que haya una sola chispa de religi�n
en sus corazones. A la conclusi�n de la misa sacan el santo

y lo colocan encima de las andas, cubiertas de pa�o y con un

gal�n de plata : cuatro indios las colocan sobre los hombros

y conducen al p�rtico del templo, en medio de los sonoros

repiques de las campanas, que anuncian la salida de la pro
cesi�n. Empiezan entonces los gritos de los indios, dando mil

V�ctores al santo, y principia la procesi�n del modo siguiente.
V� por delante un indio, vestido de militar con sombrero de

tres picos, cubierto de plumas, arrastrando la espada, y este

lleva la cruz; en seguida las andas llevadas por indios, vesti
dos de capas de diversos colores, al rededor de la cual van
varias indias con brazeritos de plata, perfumando el aire

con olores fragantes de saumerio, y cubriendo el santo con

sus di�fanas nubes. Detras de las andas siguen varios indios

tocando cornetas, cuernos, ca�as y tambores, interpolado con

indios � indias de todas edades, desde el anciano mas decr�

pito hasta la hualcha (1) en bayeta. Despu�s de recorrer

las calles, victoreando al santo con gritos descompasados y
chillidos de instrumentos, entran de nuevo en el templo ; lue-

(1) El indio peque�o laeta todav�a.
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go se dispersan en grupos y se acaba la primera parte de

esta fiesta, que lejos de despertar en la poblaci�n ignorante

y supersticiosa las ideas verdaderamente religiosas, la per-

.vierte eon farsas grotescas y demostraciones ridiculas, que

aturden los sentidos, sin resultado moral �til.

Los mayordomos de la fiesta re�nen sus amigos en sus

chozas, donde dan sus banquetes, bebi�ndose vasos de chicha,
aguardiente y vino, abundantemente esparcido sobre las me

sas y en el suelo: pasan el d�a y la noche en la mayor ale

gr�a, bebiendo, cantando y bailando al son de las ca�as. En

estas fiestas Indianas, sea dicho con justicia, prevalece siem

pre el mejor humor : no se interrumpe con disturbios y pu

�aladas, tan frecuentes en ellas, sin distinci�n del pais, en

la clase proletaria de los que se consideran mas civilizados.
En estas reuniones populares se revela el car�cter pac�

fico de la raza ind�jena que, con mejores medios de instruc
ci�n podr�a levantarse de la abyecci�n en que se encuentra

sumergida, y abandonar esas preocupaciones que embargan
su inteligencia y la mantienen en una pobreza deplorable.

VIII.

Hemos dicho que los sacerdotes, con raras y honrosas es-

cepeiones, fomentan las procesiones por codicia, y no con el
objeto sagrado del alma de sus feligreses. En efeto, descan
san tranquilamente con el cumplimiento del sacramento del
bautismo, que les parece suficiente para este mundo y la
salvaci�n en el otro; no cuidan sino de sus ganancias, no

toman ning�n inter�s en instruir los indios, en ense�arles la
doctrina cristiana ; solo se afanan por que asistan � la misa
en la que no entieden una palabra, y quedan tan rudos como

antes de oir�a: no son sino cristianos nominales, tan supers
ticiosos como sus antepasados en el tiempo de la conquista,
su �nica religi�n consiste como antiguamente en ceremonias
esternas. Creen no obstante, en la inmortalidad del alma, en
la resurreociicln de los muertos y en premios y castigos despu�s
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de la muerte.

Tuvieron una �poca en que hac�an verdaderos progre

sos; pero desapareci� desgraciadamente en 1767: fu� la de

los Jesuitas, que concluy� con su espatriacion en aquel a�o.

Estos eran amigos de la humanidad y trabajaban con em

pe�o y acierto en instruirles en la religi�n: edificaban mu

chos templos y colegios, ense�aban varias artes y oficios, y les

hicieron conocer las ventajas de la civilizaci�n. Trataban de

reunir las diversas tribus de indios de comarcas lejanas, y
mandaban embajadas con ofrendas de paz, que consist�an
en g�neros de algod�n y lana, alfileres, espejos y cuentas,
y todo lo que podia halagarlos: imprimieron catecismos en

dos idiomas, en castellano y la lengua de los convertidos, ta
rea escesivamente dif�cil; pues, se necesitaba ingenio y una

asidua aplicaci�n para espresarse por escrito, no habiendo un

alfabeto propio, y tenian que escribir por la analog�a del
sonido con la pronunciaci�n espa�ola. Los Jesuitas se han

distinguido por esta aplicaci�n ingeniosa habiendo com

puesto de esta manera gram�ticas, catecismos y vocabula

rios, en Quichua, Aymar� y otros idiomas. Han hecho por
la conversi�n de los indios en aquella �poca lo que hacen los

misioneros de la Sociedad b�blica en la presente y quiz� eon

igual provecho para la salvaci�n de sus almas. Cada uno en

su misi�n trabajaba con empe�o y provecho, miraba con

placer su ocupaci�n diaria, y con fundada esperanza en sus

prop�sitos conocieron que los indios en su estado de aisla

miento eran seres in�tiles, y trataban de llenar sus necesi
dades, haci�ndoles miembros �tiles � la sociedad civil, pues,
sab�an que la felicidad individual est� en relaci�n con los

beneficios de la asociaci�n y la paz con el bien que se re

cibe. Nadie ha procurado mas bienes � los indios tal vez como

la estinguida Compa�ia de Jes�s.

J. H. SCRIVENER

Junio 1864.
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DISCURSO

Pronunciado por el doctor Navarro Viola en la reuni�n tenida en

el Teatro de Colon con motivo de los sucesos del Per�.

Se�ores.

No me propongo agregar una frase mas de entusiasmo;
hacer brotar una sola chispa, que se perder�a en medio del

volcan que desde las m�rgenes del Pac�fico ha iluminado y

encendido todas las almas republicanas. Mi palabra no ser�

ardiente, y para que lo sea menos, he querido hasta privarla
del calor de la improvisaci�n : paralizarla sobre el papel don
de he de consignar � grandes rasgos la verdad de esa idea

que nos re�ne hoy ; la verdad hist�rica de ese proyecto de
monarquizar la Am�rica, que viene desarroll�ndose desde
los Congresos de Viena y de Verona, proyecto con el que

permita Dios que muera el �ltimo de los Reyes. (Aplausos.)
Solo la prensa europea de Buenos Aires no ha encontra

do bien que este pueblo, cuna de la Independencia de la
Am�rica Espa�ola, forme causa com�n con una de las Re
p�blicas que �l ayud� � levantar con su mente y con su brazo.
Esa prensa ha tomado por tema no creer en el peligro que
amenaza � la Democracia en Am�rica. . .

�"No somos profetas, ha dicho un brillante escritor;
pero cuando vemos por la tarde cargado de nubes el horizon-
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te, presagiamos la pr�xima borrasca,"

Pero nuestro horizonte viene cubri�ndose de nubes des

de antes de Ayacucho : y � f� que hemos visto descargar no
hace tanto, un fuerte nubarr�n sobre M�jico � donde ya va

en viaje Maximiliano � tomar la corona de Iturbide con que

le brinda Napole�n III. Los republicanos aplauden"; es coro

na de laureles que se cab�an en espinas. (Aplausos).
Y luego, Se�ores: desde T�cito, desde Mois�s, las his

torias est�n llenas de la prueba de que la ocasi�n atrae y pre

cipita las grandes concepciones, que de otro modo habr�an -

permanecido a�os y siglos en la forma latente de la idea. A

bien que nosotros mismos sin las ridiculas abdicaciones de-
Carlos IV y Fernando VII con que estuvo jugueteando la

mano del otro Napole�n,�qui�n sabe hasta cuando habr�a
mos seguido siendo � nuestra vez el juguete de aquellos Mo

narcas � de sus favoritos! (Aplausos.)
Y si esa fu� la ocasi�n, el hecho material que determin�"

la �poca de hacernos se�ores,��qui�n puede asegurarnos
-

que la Europa para hacerncs otra vez colonos, no haya visto -

esa ocasi�n y ese hecho en el atleta desangrado ; en el coloso

dividido que no puede ahora tendernos su democr�tica mano -

desde �l Norte? (Aplausos.)
Proteja Dios � esa Gran Rep�blica, y permita que en-

punto mayor, as� como al frente del peligro que toma for

mas, nos congregamos y fraternizamos en la f� y en el amor-

ele la Independencia los hombres de todos los partidos pol�
ticos,�asi se estienda cuanto antes un cielo sereno sobre las ~

brillantes estrellas que cubren la bandera Norte Americana:

estrellas ganadas por los estados del Norte y los del Sud para
la Patria com�n que simbolizan. (Aplausos).

Que el grito del Per� y M�jico despierte al gigante dor
mido que no se apercibe de que la zorra de la Monarqu�a,
acaricia y lame sus armas fratricidas para envenenarlas f"

(Aplausos).
Pobre patria de Washington! Ella acababa de decidir

generosa el reconocimiento de nuestra Independencia, cuando'
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el Congreso reunido en Florencia y luego en Verona, ame

nazaba � los libres del mundo con estas palabras fulminan

tes y poco conocidas de su tratado secreto de 22 de Noviem

bre de 1822. Reclamo vuestra atenci�n. Art. l.� las altas po

tencias contratantes, convencidas de que el sistema de gobier
no representativo es tan incompatible con los principios mo

n�rquicos, como lo es la m�xima de la soberan�a del pueblo,
con el derecho divino,�se comprometen mutuamente del

modo mas solemne � hacer uso de todos sus esfuerzos para

poner fin al sistema de gobiernos representativos en cual

quiera pais donde exista en Europa, y para impedir que se

introduzca en donde no es conocido a�n-. (Firmados: Metter-

nieh, por el Austria, Chateaubriand por la Francia, Berus-

let por la Prusia, y Nesselrode por la Rusia).
Impios! Reconocen derecho divino en sus gobernantes

absolutos sobre quienes hacen descender all Esp�ritu Santo, y
lo niegan � la humanidad, � los pueblos de estirpe divina,
como no lo son sus castas y dinast�as. ... (Repetidos aplau
sos).

Los Estados Unidos del Norte eran � la saz�n demasia

do; pujantes, y aquellos diplom�ticos demasiado peritos en su

oficio para que hubiesen osado terminar ese art�culo con una

amenaza mas espl�cita contra las Rep�blicas que ya empeza
ban � formarse en el Sud de la Am�rica.

Es agradable recordar aqu� que el Ministro Ingles se

abstuvo de firmar aquel tratado por falta de instrucciones y
que la Gran Breta�a, el mas liberal de los Gobiernos de Eu

ropa, no solo aprob� su conducta, sino que dio parte � los
"Estados Unidos.

Esta Naci�n, y un hombre cuyo genio valia otra naci�n,
Bolivar, se pusieron en guardia ante la Inquisici�n de. Vero
na que en nombre de Dios fulminaba rayos contra la heregia
de la soberan�a de los pueblos. Bol�var, trat� de oponer al
Congreso de Verona el Congreso del Panam�, donde las doc
trinas del 1.� serian contrarrestadas �por los principios del
republicanismo continental en una forma imponente y salva-
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dora. �Ojal� Buenos Aires y Chile hubiesen volado � tomar

parte en esa gran Representaci�n democr�tica, con el mismo

entusiasmo con que lo hicieron otros Estados; como M�jico
y el Per�, que revelando un soberano instinto de propia con

servaci�n y hasta cierto esp�ritu prof�tico sobre si mismos,
fueron los primeros en tomar asiento en aquella Asamblea

de pueblos, que compacta, habr�a sido de incalculables con

secuencias en el porvenir!
Pero Buenos Aires y Chile fueron acaso v�ctimas de su

propio celo por la Rep�blica. Es ya del dominio de la his

toria, que se ha atribuido al libertador de Colombia la aspi
raci�n de buscar solo como medio la uni�n de los Estados,
y como fin, su coronaci�n. Asi el exeso de susceptibilidad en

los pueblos, lies hace � veces pender la .confianza en los que
mas voluntad tienen, y mas capaces son, de hacerlos libres y
felices!

Hab�ase sin embargo, instalado el congreso de Panam�
en 1823, y aun ensanch�dose despu�s � virtud de una circu
lar de Bolivar del a�o siguiente.

Los Estados Undos entretanto, no permanecieron mudos

ante la invasi�n de derechos, de los b�rbaros del absolutismo,
y con la hermosa llaneza que siempre ha caracterizado �

aquellos bravos republicanos, opusieron en 1825 al Tratado

Secreto de los testas coronadas, esta declaraci�n p�blica :

�Que ellos no permitir�an colonizaci�n ulterior hecha

por Potencias Europeas en parte alguna del Continente Ame
ricano ;

�Que considerar�an como peligroso para su paz y tran

quilidad el que aquellas potencias llegasen � hacer estensivo
� cualquier punto de este hemisferio' su sistema de interven-

� dones;
�Y que toda interposici�n de un Gabinete Europeo, ten

dente � perturbar de cualquier ma�era � los Gobiernos ele
Am�rica que habian establecido su Independencia, seria con

siderada como una manifestaci�n de enemistad hacia los Es
tados Unidos.
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Escusado es decir-, que la Soberana Naci�n que as� pro

clamaba � la faz del mundo la solidaridad de la Rep�blica en

Am�rica, fu� desde luego invitada al Congreso de Panam�.

Pero aunque nombr� sus diputados, aquel qued� disuelto an

tes de la reuni�n acordada para Febrero de 1827.

Sin embargo, la Europa de Verona deb�a ver en aquellas-
declaraciones de la franca, pol�tica de los Estados Unidos,
nuevas columnas de H�rcules.

Y si este, itald�jieona del otro Continente, se conduce as�

renunciado � sus prop�sitos. Tanto, que � la ca�da de Luis-

Felipe se encontraba muy adelantada ya una coalici�n arma

da contra las Rep�blicas hispano-amerieanas, la cual vino �

sucumbir en la tempestad de los pueblos contra los tronos-

qne estall� el 48, y que cargada de electricidad se reconcen

tr� en la atm�sfera europea para descargar sobre ellos mas

tarde, y salvar asi � la Polonia, � la Hungr�a, al Pi amonte,
� la Italia, � la Francia, � casi todos los pueblos de la Euro

pa, medidos hoy por la vara de hierro del absolutismo,
(Aplausos).

Y si este, ind�jena del otro Continente, se conduce asi
en su propio recinto, � esperaremos nosotros mas amor de los

que han jurado en Verona estirpar el sistema representativo
de Europa y Am�rica? �Es racional creer que aquel jura
mento que cada dia se cumple con la primera, aguarde para
realizarse respecto de la �ltima, � que los Estados Unidos

hoy postrados, se pongan nuevamente de pi� ense�ando en

su diestra su declaraci�n de 1825 1 . . . .

Basta, se�ores. No puede agregarse una palabra m�as �
las. pruebas y � las presunciones de los hechos, en presencia
de los cuales Buenos Aires se ha levantado � la altura de sus-

antecedentes gloriosos, cuando ha escuchado la descompasada
voz de un Almirante espa�ol hablando de treguas de la gue
rra de la Independencia.

Pero esas treguas obligan � la Rep�blica Argentina,.
apesar del reconocimiento por la Espa�a, de su propia au

tonom�a., porque esa Rep�blica tenia empe�ada - su palabra'
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de honor y comprometidos sus hombres y sus tesoros en sal

var al Per� de la dominaci�n Espa�ola-, y si esta no ha ter

minado; s� resucita aleg�ndose un largo desmayo que le du

ra desde Ayacucho, nuestro compromiso queda restablecido

y electrizada y eon vida la colosal figura, del Protector del

Per� que manda de nuevo formar filas � sus paisanos!
(Aplausos) .

Dejo la palabra con que os he fatigado, adhiri�ndome �

todo proyecto, cualquiera que sea su alcance y compromiso,
tendente � asegurar la democracia en el gran territorio con

quistado � la libertad en 14 a�os ele duro lidiar, desde San

Lorenzo hasta Junin : y no distingo pueblos, porque en la

guerra de la Independencia no los distinguieron nuestros pa

dres, para quienes Chile y el Per�, fueron siempre cercan�as

de Buenos Aires, de Salta y Tucuman! (Aplausos).

MAS SOBRE EL PER� Y LA INDEPENDENCIA

AMERICANA

Las graves erratas con que se public� en los diarios el

anterior discurso � t�rminos de hacerlo incomprensible �

veces, han decidido � su autor � darle cabido en la Revista

donde al menos � falta de otro m�rito, se leer� tal cual fu�

pronunciado en Colon.

Los peri�dicos venidos de Europa por el vapor que lleg�
despu�s de aquella cl�sica reuni�n, son un comentario pre
cioso del juicio ejue en ese discurso se emite sobre- la Ingla
terra, el gobierno mas liberal de la Europa y el pueblo mas

libre del globo.
Esos diarios nos cuentan como acaba de ser recibido Ga-

ribaildi, es decir, como acaba de sesr recibida la libertad per
sonificada en un hombre, por la libertad personificada en un

pueblo.
Hablando de la larga visita que el pr�ncipe heredero de
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la corona de la Gran Breta�a hizo � aquel, dice la Frailee:

"Esos son honores de Pr�ncipe que solo se rinden � has so

beranos. . . A Garibaldi le aclaman eomo � un h�roe y le re

ciben como � un Rey.
�'En efecto, es el Rey y el h�roe ele la Revoluci�n: es-

el amigo y el disc�pulo de Mazzini.

"Aclamar � Garibaldi es escitar la revoluci�n europea.

No: aclamar la Inglaterra � Garibaldi. es ser consecuen

te consigo propia: es mostrarse eon la misma dignidad con

que en el Congreso de Verona protest� en secreto contra la

llamada ir�nicamente "Santa Alianza'', dando parte � sns-

antiguas colonias de lo que por ella se tramaba contra el sis

tema representativo de Europa y Am�rica. El saludo � Gari

baldi. es la nueva voz de alarma lanzada al absolutismo d�

los tronos. El abrazo � Garibaldi. es el abrazo � las libertades-

europeas, qne magn�ticamente responden � las libertades-

americanas.

Si la tropel�a de Pinz�n resultase no ser de Pinz�n sino-

de su gobierno, como los considerandos de su documento pi
r�tico lo hacen presumir :

Si la Rep�blica Argentina debiese continuar adelantan
do sus trabajos (cosa que indudablemente deberia practicar
eon y sin el motivo de Pinz�n para agostar esa mala simien
te de tropel�as en lo venidero y prevenir el mal mas bien

que remediarlo) ;

Si la comisi�n militar hubiese de seguir llamando en

nombre de la Am�rica Republicana, y no en el ele calorosos
clubs pol�ticos, al que asistir�an sus adeptos, en vez de Ios-
hombres de coraz�n de todos los partidos y de todas las Re

p�blicas:
Si hubiesen de concurrir como hasta aqu�, el chileno de

raza de los O'Higgins y Carreras; el mejicano heredero de
las glorias del cura Hidalgo : el peruano en quien est� encar

nado el esp�ritu fuerte de Monteagudo; el hijo de Bolivar.
eomo cpiien dice, el hijo de la victoria ; el heredero, en fin. de-
las Treinta y fres, el mas joven entre los hijos de la Rep�bli-
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ca; y que todos ellos hayan de formar causa com�n con Ios-

compatriotas y descendientes de San Mart�n y de Belgrano,.
de Dorrego y de G�emes ; de Alvear y Lamadrid ;

Si se tiene f� y se trabaja y no se quiere traducir en

hechos las palabras que Shakespeare pone en boca de Ham-

let : "icords, ivonls. but words,,�no se diga que no se sabe1

que hacer y qu� hacer con mas provecho que discursos y dis

cusiones, cuando existen en el universo para terror de los

gobiernos absolutos, y esperanzas del porvenir de la Am�ri

ca, los gabinetes de Saint James y Washington ; los mismos-

que tan simp�ticos nos fueron en los azarosos dias de nues

tra Independencia, y que lo serian siempre que ella peligrase'
por qu� peligrar�a con ella la realidad de la protesta hecha-

ai juramento secreto pronunciado en Verona por los blas

femos.
Antes que nada habr�a, pues, que enviar comisionados �

aquellas dos potencias, las mas libres de los dos mundos; y
si nuestro gobierno no estuviese en aptitud de costearlos, el
pueblo los costear�a : � del pueblo saldr�an los que no tuvie

sen necesidad de ser costeados por nadie; y la historia de-

nuestra diplomacia inscribir�a sus nombres al lado del de los

patriotas desinteresados de la �poca revolucionaria, que nos-

legaron el ejemplo.
Legaciones de esta clase, cuya voz habr�a de parecer un

recuerdo mas bien que una novedad, � los dignos descendien
tes del sabio Cannig y del virtuoso Monroe. que complaci
dos saludaron nuestra naciente Independencia en ambos he

misferios; legaciones tales, y abrir los brazos al proyecto pe
ruano de formar un nuevo Congreso de Panam� en cual

quier pedazo de tierra, americana, y para conseguirlo ir hasta
el sacrificio: he ah� un programa digno de la Rep�blica de^

que una vez se dijo :

"Calle Esparta su virtud"

Junio 30 1864.

M. NAVARRO VIOLA
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ADVERTENCIA

Inconvenientes de la Imprenta han demorado el reparto de esta

-entrega y obligado � suspender varios art�culos "in�ditos", de los

Sres. Hudson Carranza y Quesada. Nuestros lectores notar�n que el

pliego del regalo correspondiente � este mes va incluido en la en

trega de "La Revista" aumentada con 16 pajinas. Hab�amos orde
nado que el aumento fuera mayor; pero la demora de la imprenta
nos impide hacerlo y nos ha obligado � suspender la impresi�n de
art�culos que ya estaban en manos del impresor.

La estension de algunos art�culos es la causa de haber incluido
-�el regalo en las pajinas de "La Revista".

El retardo en el reparto no se repetir� mas. pues hemos celebra
do un nuevo contrato y fijado una multa si la imprenta no nos en-

atrega el n�mero en el dia fijado.
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de 1815 � 1820.

(Continuaci�n.) (1)

VI.

Encontr�banse ya en Mendoza para servir de liase al

ej�rcito de los Ancles dos compa��as del batall�n n�mero
8, enviadas de Buenos Aires al mando de su Sargento Ma
yor don Bonifacio Garcia, hombre sexajenario�dos escua-

V�ase la p�gina 468 tomo 3.�
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drones de! rejimiento de Granaderos � Caballo � las orde

nes inmediatas de sns respectivos Com�ndales D Jos�

Mat�as Zapiola, Teniente Coronel del mismo y D. Jos� Me-

l�an, sn Sargento Mayor�y el n.o 11 de infanter�a con 200

plazas del Comandante D. Juan Gregorio de Las Heras, que

estando como ausiliar de los patriotas en Chile, habia regre

sado el a�o anterior, � consecuencia del desgraciado com

bate de Raneagua, con los restos del ej�rcito de aquellos y
una numerosa emigraci�n.

Las dem�s compa��as del 8 y otro escuadr�n de Grana
deros � Caballo, quedaron en Buenos-Aires para incorpo
rarse despu�s�Estos cuerpos se hab�an distinguido en la

Banda-Oriental, y en el Per��El segundo, ademas, con su

Coronel D. Jos� de San Martin � la cabeza, hab�ase cubierto
de gloria, haciendo prodijios de valor, en la memorable jor
nada de San Lorenzo�El n.o 11 con su valiente gefe acaba
ba de salir de una larga y penosa campa�a en Chile, dejan
do honrosos presedentes del denuedo y disciplina de las

lejiones argentinas.
Habia llegado hacia poco tambi�n un medio batall�n

de artiller�a al mando del Teniente Coronel D. Pedro Re
calado de la Plaza y Sargento D. Domingo Frutos.

Tal fu� la base del grande Ej�rcito de los Andes, que
tantas y tan imperecederas glorias dio � la Rep�blica Ar
gentina, libertad y existencia � otras tres naciones, ven

ciendo en cien batallas.
Los jefes y oficiales de estos reducidos cuadros perte

nec�an � la parte mas culta y distinguida de la sociedad en
la capital y en las provincias; juventud ardorosa, valiente,
rebosando en sus corazones el amor � la patria, de porte
marcial, austeros republicanos, rijidos en la disciplina y con

muy raras escepeiones, de probada moralidad, de finas ma
neras. Hemos nombrado � los primeros, entre los que se
hallaba igualmente el Sargento Mayor del batall�n n.o 11
D. �ngel Guerrero�Todos eran de Buenos-Aires�Recor
daremos -algunos de los segundos.
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Granaderos � Caballo.

Buenos Aires�D. Juli�n Perdriel. don Manuel Olaza

bal, don Juan Lavalle, don �ngel Pacheco, don N. Ramayo,
don N. Caxaravilla, don Manuel Soler, don N. Suarez, don
Manuel y don Mariano Escalada, Ramos.

Banda Oriental�Medina.

Numero 8.

Buenos Aires�D. N. Bermudez, don Manuel Nazar,
don N. Diaz, don F�lix Olazabal, don Leandro Garcia.

Numero 11.

Buenos Aires�D. Juan Jos� Torres, don N. Arri�la.
don Lucio Mansilla.

C�rdoba�Don N. Deza.
Chile�D. Fernando Rosas.
Mendoza�Don Alejandro Zuluaga, don Mateo Corva

lan, don Bernardo Videla.

Artilleria.

Buenos Aires�Don Francisco Diaz, (espa�ol) don N.

(Macharritini, don Juan Tamallauca, don Pedro Herrera.

mendosino.)
La bandera de enganche se enarbol� en cada uno de

estos cuerpos y los tres pueblos de Cuyo, en raz�n de su po

blaci�n, principiaron � concurrir ademas con respectivos
eontinjentes de reclutas de hombres solteros de 20 � 45 a�os
de. edad, tomados � leva. Una compa��a de Granaderos �
Caballo march� � San Luis para aumentar este rejimiento,
que en su mayor parte despu�s, se compuso en efecto, de

p�ntanos de hermosa talla, fuerte musculatura, bravos y

predispuestos por genio � la carrera de las armas. Otra del
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n�mero 11 eon el Capit�n D. Lucio Mansilla se traslad� �

San Juan con el mismo objeto, en la mira de elevar ese ba

tall�n � rejimiento. (1) Se orden� la creaci�n de dos nuevos

cuerpos de infanter�a el l.o de cazadores y el 7 de l�nea�

Acpiel se form� en gran parte de sanjuaninos. Este y el au

mento del 8 s� llenaron eon los esclavos de Mendoza y .San

Juan, cpte cedieron sus due�os reconoci�ndoseles el valor

liara abonarlo en mejores circunstancias, quedando aque
l�os libres para siempre. La artiller�a se complet� en el todo
en Mendoza.

El tren que este medio batall�n tenia al llegar � Men
doza, no pasaba de seis piezas de batalla de eaiibre de � 4,
y de � 8. Succesivamente fueron llegando de Buenos Aires

mayor n�mero ; entre ellas, 6 de esta misma clase, 12 de
bater�a (culebrinas) de 4. 8 y 12 y 4 carro�adas. Era conve

niente artillar los fuertes de San Carlos y San Rafael en la
frontera sud de Mendoza, pr�ximos al Portillo, boquete de
la cordillera, por el que los enemigos en Chile podian muy
bien intentar una invasi�n.

Los cuerpos de que estamos hablando, sujetos � una

rigorosa disciplina y en diaria instrucci�n, gozaban � la
vez de escelente vestuario de pa�o y de brin y capotes para
el invierno, de un abundante .rancho y del prest corriente.
aunque ese-aso. Los gefes y oficiales, severos republicanos
en el traje, que era arreglado rigorosamente � ordenanza.
pose�an un completo equipage. Granaderos � Caballo, n�me
ro 8 y despu�s el 7. gastaban uniforme azul con vivo laeiv
y las insignias de su grado, de oro. La artiller�a, con cuello.
botomanga y solapa amarillas y cabos igualmente de oro
En el 11 estos eran de plata, vivos blancos en uniforme
azul, con cuello y botamanga encarnadas. Despu�s el l.o de

(1) Era este cuerpo el �nico en ese a�o que tenia banda de

"vicoa'eolZedd�m�mi,ta- En1San J�B la traia tambi�n el baSlldnen ico costeada por los ciudadanos y el Erario � imuulsos de suteniente gobernador de la Rosa.
'

(X del A.)
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Cazadores y el regimiento de la misma denominaci�n de �

caballo gastaba estas verdes, cabos de oro el primero y de

plata el esgundo. La tropa y oficiales de granaderos � ca

bailo y despu�s los cazadores de la misma arma, llevaban

sable y carabina, morri�n, chabrac en las sillas Los "aballes

ten�an la cola cortada � una cuarta del tronco. (2) Tambi�n

llevaban los oficiales de los dem�s, cuerpos morri�n � el�s

tico, los soldados gorra de cuartel.
Mientras qne estos cuadros del nuevo ej�rcito se or

ganizaban y alimentaban y cre�banse otros cuerpos con la

recluta de las tres provincias de Cuyo, el General San Mar

tin para la dotaci�n conveniente y escogida de oficiales, es

timulaba el esp�ritu militar eu esos pueblos, levantando �

su dignidad y alto rango social la noble carrera de las ar

mas. De todas partes y particularmente de Buenos Aires.

Mendoza, San Juan y San Luis y tambi�n del estranjero,
oejurria al euairtjejl general una numerosa juventud, de lo

mas distinguido de la sociedad, �vida de gloria y de alean-
zar eon honor los �ltimos grados de la milicia y la consi
deracicn de sus conciudadanos, .consagr�ndose al servicio die
la patria en la lucha gigante que esta sosten�a con la Me

tr�poli. Esos puestos se llenaban con prontitud y cuadros

de oficiales esperaban la organizaci�n de nuevos reji
mientos.

H� aqu� � la ligera los nombres de algunos de los j�
venes de Cuyo que tomaron plaza de oficiales en el ej�rcito.

De Mendoza�en Granaderos � caballo, don Victorino
Corvalan�don Jos� F�lix Correa de Sa��Los hermanos

don Jos�, don Francisco y Fray Jos� F�lix Aldao (este ul

timo Capell�n del rejimiento, oficial en Chacabuco)�E:

Doctor don Manuel de Porto y Marino�D. Pablo Videla�

(2) Esto servia de se�al, ademas de la marca que figuraba el
gorro "frigio"; se�al perfectamente calculada para evitar el robo,
vi�ndose la aversi�n que tiene el gaucho � montar en caballo "ra
b�n". �V!

(N. del A.)
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D Jos� Mar�a Villanueva�D. Pedro Domingo Chenaut�

D. N. Correa�don N. Mayorga�don Jos� Gregorio Ayo-ar
do�don Juan Estevan Rodr�guez.

En Cazadores � Caballo (Escolta del general San Mar

tin) don Antonio Pizarro�don Vicente Moreno�don Casi

miro Recuero�don Jos� Ignacio Correa de Sa��don Jos�

Corvalan�don Luis P�rez�don Juan Gualverto Godoy
(el c�lebre Vate mendosino.)

En la Artiller�a�don Ger�nimo Espejo�Fray Luis

Beltran�don Nicol�s Moreno.

En el n�m. l.o de cazadores�don Manuel Antonio

Zuluaga�don Pablo Vargas.
En el n�m. 7�don Eujenio Corvalan�don Le�n Vide

la�clon Felipe Almandos�don N. Paez�clon Hilari�n Plaza
��don Jos� Mar�a Plaza�don Bruno Recabarren.

En el n�m. 8�don Pedro Jos� D�az�don N. Anzorena.
En el n�m. 11�don Alejandro Zuluaga�don Mateo

Corvalan�don Jos� de Porto y Marino�don Jos� Videla

Castillo', don Juan Moreno.
En San Juan tomaron plaza de oficiales.
En Granaderos � caballo�Don Tristan Echegaray�don

N. Aguilar.
En el n�mero 11�Don Andr�s del Carril�Don N. Rea-

�o�Don N. Lema�Don Pedro de la Rosa.
Y otros.

En San Luis�En Granaderos � caballo�Pring�eles (el
jefe que en la campa�a del Per� mereci� con los pocos sol
dados que mandaba en Chancay, el distinguido escudo con
este lema�Gloria � los vencidos en Chancay)�Don Juan
Estevan Pedernera�Don N. Lucero�y algunos mr.s.

VIL

Hemos dicho que el general San Martin en precauci�n
de una tentativa de los espa�oles por el paso del Portillo.
destin� alguna artilleria � los fuertes de San Carlos y San
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Rafael en la frontera sud de Mendoza�Esto lo hacia com

pletando el mejor estado de defenza de ese punto avanzado
de nuestro territorio, lim�trofe � Chile y � los salvajes de la

Pampa, confiando su mando en gefe al teniente coronel don
Manuel Corvalan�Una compa��a de infanter�a, otra de

artiller�a y dos de caballer�a ,con la denominaci�n de Blan

dengues, daban la guarnici�n � ambos fuertes.

Entre estos tales Blandenguez formaba como soldado

razo, (y ateni�ndonos � la tradici�n, enrolado � causa de

pendencias y de algunos alardes de bravo) un hombre de

regular estatura, delgado, pero bien conformado y de muy
acentuada musculatura, revelando la fuerza f�sica y la ener

g�a de car�cter�Tez de un blanco-mate. Hermosa cabeza
cubierta de abundantes cabellos negros, finos y ondulados,
ojos peque�os y hundidos, arrojando destellos como aquellos
que se desprenden de la retina de los de un le�n en sus ho

ras die furor, un tanto sanguinolento lo blanco del gl�bulo
�nariz aguile�a�p�mulos algo pronunciados- -labios que
no agregaban significado alguno al conjunto, completamen
te ocultos como estaban por una barba y vigote muy po

blados, de un negro azabache�Su aspecto denunciaba fuer

za, voluntariedad indomable, �nimo resuelto y atrevido

para llegar, saltando toda valla, � donde el impulso de. sus

fuertes pasiones le arrastraran, sin hacer caso de ley ni rey
�- tipo en alto relieve del gaucho malo�Habia nacido en

el distrito de �los Llanos en la Provincia de la Rioja, de una

familia oriunda de la ciudad d� San Juan, � donde fu� eU-

viladici en su ni�ez � �apreinri�'r primeras 'letras-�Agregase
que � este soldado, tom�lo de su ordenanza el comandante
de frontera, Corvalan.

Es este el mismo blandengue de entonces,' que treinta
a�os mas tarde, vino � servir de prototipo al distinguido
escritor Sarmiento en su afamado libro Civilizaci�n y bar
barie�Es al fin�y� lo habr�is adivinado�Juan Facundo

Quiroga.
Dej�moslo ah�, por ahora, cpie � medida que avance
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nuestra narraci�n, se nos ir� presentando de �poca en �po

ca, hasta aquella en que so hizo tan funestamente c�lebre

como caudillo.
Continuemos entretanto.

El establecimiento del parque y maestranza del nuevo

ej�rcito, fu� otra de las medidas � que consagr� no menos

preferente atenci�n el general San' Martin�Era ur jente
comenzar, desde luego, � preparar el armamento, municio

nes y dem�s indispensables pertrechos para la correspon

diente dotaci�n de aquel, que ya calculaba no bajar�a de;

4000 hombres.
Pero buscaba, al mismo tiempo, el experto general para

la direcci�n de tan importantes reparticiones, el hombre

adecuado, la especialidad perfecta en injenio y actividad--

Su ojo de �guila lo descubri� en el fondo de una celda del

Convento de franciscanos de Mendoza. Llam�base este frai

le, Luis Beltran.

Y aunque uno de los ilustrados Directores de la "Re

vista de Buenos Aires",�nuestro amigo el doctor Quesada
�ha bosquejado ya en n�mero anterior la vida del c�lebre

jefe del parque y maestranza del ejercito de los Andes,..
perm�tasenos agregar aqu�, con oportunidad y al correr d�
la pluma, algunos rasgos mas � aquel su retrato moral-�Le
eoinoeimlos pieirsoniailiniente, con bastante inmediaci�n, corno

amigo que era de nuestra familia.

Beltran, habia heredado de su padre, franc�s de orijen,
el jenio alegre y pronto, la clara intelijencia, la imajina
cion ardiente y fecunda, la. manera r�pida, vivaz en tedas
las acciones, que tan especialmente caracterizan � los de

aquella naci�n�Ni�o a�n y despu�s vistiendo el sayal
franciscano,' sus juegos, sus ocupaciones fueron siempre
el ejercicio de cuantas artes mec�nicas le venia la gana de

ensayar, sin mas auxilio que su propia intuici�n y algunos
pocos libros que podia haber � la mano.�Pi roteen ico, relo
jero, ebanista, fundidor, armario, .arquitecto, herrero,
cordonero, y todo cuanto Beltran quer�a, en el vasto ramo
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de las artes, ejecutar, lo desempe�aba con perfecci�n y faci

lidad.�Aunque sin estudios hechos en las artes y ciencias,
podia ademas lucir sus talentos y capacidad en el Estado.
�Mayor del mejor Cuerpo de Injenieros.

Nombrado Beltran el l.o de Marzo de 1815 Teniente

de artiller�a, se hizo inmediatamente cargo del Parque y

Maestranza del nuevo ej�rcito, ejerciendo en comisi�n la

Comandancia de ambas reparticiones.�Su actividad, con-

traieicon � intelijente desempe�o, eran verdaderamente
asombrosos�Sn persona se multiplicaba -por decirlo as�,
de dia y de noche, infatigable siempre, dirijiendo, ejecu
tante los trabajos m�ltiples de aquel vasto obrador de los

pertrechos de guerra de las huestes arjentinas que se pre

paraban � las reccnquistas di?. Chile. � Vei�sele alli entre cien

fraguas ardiendo, en medio de cien yunques que atronaban
el aire � los golpes del martillo, de las limas y dem�s he

rramientas de la herrer�a y carpinter�a, como al dios Vul-

cano, ajitado, inspirado, correr de un lado � otro, dando

ordenes, ense�ando pr�ctiieamente � doscientas, � trescientos

trabajadores. Estaban su rostro y manos ennegrecidas del

carb�n, de la p�lvora y del humo de que se encontraba

recargada aquella atmosfera. � Su voz se hab�a casi estin-

guido, � vueltas de tanto esforzarla para hacerse o�r, 3- en

ese estadio qued� ronco hasta el fin de sus d�as.

Alli fundi� balas de ca��n de todos calibres, granadas
y otros proyectiles, empleando el metal de varias campanas
ele las iglesias que �l mismo bajaba de las altas torres por me

dio de injeniosos aparatos. Se constru�an cure�as para.
montar los ca�ones y obuses. Confeccion�banse toda clase

de mixtos para los fuegos de guerra, cartuchos de fusil �
bala y de fogueo. Monturas completas y herraje para los

cuerpos de caballer�a�mochilas, carama�olas, el completo
equipo del soldado de l�nea�la recomposici�n del arma

mento y cuanto clamandaba la provisi�n completa del ej�r
cito en ese ramo.

Beltran era el hombre mas competente en la superin-
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tendencia del Parque y Maestranza de un grande ej�rcito.

La desempe�� con aplauso y � entera satisfacci�n de sus

jefes, en Mendoza, Chile, el Per� y en la guerra contra el

Brasil. Rindi� en esc� muy importantes servicios � la causa

de. la independencia de las rep�blicas de la Am�rica del Sud

�Fu� �fin patriota benem�rito, un oficial distinguido en

los ej�rcitos en que sirvi�.
Tambi�n se estableci� entonces en Mendoza una f�bri

ca de p�lvora, poseyendo, como posee su suelo, exelente

salitre, la mejor calidad de azufre, bueno y abundante car

b�n vegetal. El general San Martin confi� su direcci�n al

h�bil qu�mico � injeniero el se�or Alvarez Condarco (tu-
cumano,) que supo llenar cumplidamente su encargo, pro

veyendo al ej�rcito de un art�culo tan indispensable, y eso,

con el mas satisfactorio resultado.

El general en jefe, teniendo presente la escasos del

erario nacional, la exig�edad de los recursos con que podia
contar en pueblos pobres y nacientes como los do Cuyo,
no obstante el jeneroso y patri�tico desprendimiento con

que se manifestaron en tan critica situaci�n, resolvi�, desde

luego, estable-ieier en la organizaci'On y sosten del ej�rcito, la

mas estricta econom�a. Ajust�ndose � la observancia de

esta base, fu� que arbitr� el medio de vestir la tropa �

poco costo, pero sin desatender la decencia y comodidad

del soldado. Un hombre . del pueblo, aficionado � las artes

mec�nicas, le propuso montar algunos batanes pira conver

tir en pa�ete la bayeta que en considerable n�mero de va

ras, desde tiempos atr�s se tejia en las Provine i os de San
Luis y C�rdoba, siendo uno de los mas valiosos art�culos
de esportaeion entonces para el consumo de los otros pueblos
qne no producian lanas en abundancia. El general San
Martin penetrado de la conveniencia y posibilidad de lle
var � t�rmino esta empresa, le prest� una decidida pro
tecci�n. Los batanes se establecieron y. dieron un regular
pa�o ele la estrella con el cpte tuvieron les. soldados un ves

tuario abrigado y completo, siu olvidar el capote en la es-
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tacion del invierno, para el pasaje de la Cordillera dos
a�os despu�s.

VIH.

Al mismo tiempo que se activaba la organizaci�n de

ejercito, la guardia nacional de Cuyo, recib�a un nuevo

arreglo y mas continuada instrucci�n. Pedia llegar el caso,
desenvolvi�ndose les sucesos, de llamarla al srvieio activo,
como se hizo con el batall�n c�vico de la ciudad de San

Juan, incorporado � la divisi�n Cabot, que invadi� y tom�
� Coquimbo en 1817.

Hemos hablado antes de esta guardia ciudadana, c�mo
estaba organizada en batallones � escuadrones seg�n el

arma y su distribuci�n por razas, j�nero de ocupaci�n, �

oficio y localidades respectivas en que habitaban. Form�

se, � mas un medio batall�n de -artiller�a eon la competente
dotaci�n de piezas.

El batall�n de C�vicos blancos en la capital, tenia por
Comandante � don Jos� Villanueva y � don Pedro Molina,
�por Sargento�Mayor.

El de C�vicos Pardos � don Jos� Antonio Sosa (barbero)
de primer gefe�de segundo � don N. Videla (zapatero) .

Los dos regimientos de caballer�a eran mandados, el
uno por el coronel de milicias don Pedro Jos� Campos (de
Buenos A�rese el otro por el de igual clase don Valeriano
Godoy.

La artiller�a por el capit�n don Luciano Diaz (de Bue
nos Aires).

El batall�n c�vico en San Juan tenia de primer jefe �
don Juan Agust�n Cano, y de segundo � don Juan de Dios
Jofr��La caballer�a estaba al mando del coronel dte mili
cias don Mateo Cano.

Oficiales y s�rjenlos de los cuerpos de l�nea, eran des
tinados � la instrucci�n de la guardia nacional, la, que en
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d�as de parada concurr�a � formar en el ej�rcito con buen

armamento y perfectamente arreglado su vestuario.

El esp�ritu militar prevalec�a en la �poca, alentado por
el mas ardoroso entusiasmo de amor � la patria�Hasta las
escuelas mismas se habian militarizado. La del Estado, al

cargo de don Francisco Medeiros (portugu�s)�la parti
cular del Profesor don Francisco Javier Morales y la de
San Francisco, cada una con 200, con 300 ni�os, formaban
batallones con sus respectivos jefes, ofic�ales y clases, te
niendo ejercicios 'doctrinales de la milicia los jueves en la

tarde, bajo la direcci�n de un cabo � sarjento veterano.
El manejo del arma lo aprend�an con ca�as. Estos batall�n-
sitos en las festividades p�blicas tenian tambi�n su coloca
ci�n en la l�nea de parada, y algunas de sus compa��as
formadas de los ni�os de mas edad, armados de carabinas
de caballer�a, hac�an sus descargas. Cada escuela tenia su

coro de cantores, que acompa�ado de una m�sica militar,
entonaban en los dias de fiesta c�vica, la canci�n nacional.

IX.

Las exijencias en la organizaci�n y sosten del nuevo

ej�rcito, eomo era consiguiente, se aumentaban de dia en

diia � medidla que aumentaba tambi�n el n�mero de tropas
y la. necesidad de su equipo. Los pueblos de Cuyo, aparte
de algunas contribuciones .en dinero y efectos que se im
pon�an � los pepos espa�oles que hab�a en ellos, ten�an que
concurrir, con sus escasos recursos, al lleno de aquellos
importantes fines. Sobre esto, v�ase el despacho que 'diriji�
el Cabildo de Mendoza al de San Luis en 18 de noviembre
de 1815.

"Son de palpable necesidad las urj enc�as que nos re

presenta el gobierno, en demanda los ausilios que necesita
la tropa y fuerza militar destinada � la defenza de nuestra
Provincia. Estas recrecen con unos aparatos que indican
el transporte � poner en libertad las Provincias que se nos
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hab�an confederado de la otra banda de la Cordillera; y

hoy. por la inopinada suerte y mal suceso �de sus armas,

jimen bajo del yugo opresor de la libertad � que aspiraban,
al mismo tiempo que este Cabildo advierte la debilidad de

esta fuerza para la empresa, dudase si la capital se resuelvo

� aumentarla en un t�rmino capaz de dejarnos en proba
bilidad de que no sea aventurada. Si en esta incerticlumbre

dejamos pasar el tiempo mas oportuno, resultar�a que la

permanencia del motivo de nuestros grav�menes, agotar�a
infaliblemente antes de un a�o todos los recursos con que
hasta aqui nos hemos esforzado � sufragar la provisi�n de

estos auxilios: un enmudecimiento acerca de las obliga
ciones de mutua reciprocidad en que est�n la Capital y
las dem�s Provincias Unidas, � vista de la conformidad
con que estos pueblos han soportado las cargas impuestas
con el fin de iguales hostilidades, nos har�a responsables
� los ojos de los vecindarios que representamos, sino re

clamamos oportunamente la horfandad � que nos ha aban

donado. En estas circunstancias, ha meditado esta Muni

cipalidad dar� � la eficacia que reconoce en el Licenciado
don Manuel Ignacio Molina y buen aspecto de afinidad de

su persona con el actual gobierno, la Comisi�n bastanti-

para representar en la Capital la urjent�sima necesidad
de aumentar la fuerza, activar la celeridad de las marchas

de las tropas que se destinen con este objeto, y sobre todo,
solicitar un auxilio, cpie, cuando no sea de numerarios �

lo menos se estienda � doce mil cabezas de ganado cpie,

sufragando � los alimentos de la expedici�n, c-scuzaran la

extracci�n de otra multiplicada cantidad de pesos que se

deben emplear en este rengl�n de abasto, escaso eu nues

tra Provincia, y en aquella abundante, y par lo tanto, f�cil
de su reparto y franqueza. Se d� el nombre del apoderado
electo por este Cabildo para que siendo de la aprobaci�n
de V. S. le dirija sus podones, �si lo es tambi�n el acuerdo

que incluye esta resoluci�n, grav�ndose en lo que guste y le
sea posible para entrar � los costos de viaje en ida y vuelta
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y mansi�n en Buenos Aires. En todo lo que deber� V. S..

proceder con la reserva conveniente, � que no se trasluzca

esta determinaci�n que puede ser perjudicial�sima si se

trasmite por los enemigos de la causa � la Banda Occi

dental".
"Nuestro se�or guarde � V. S. muchos a�os, Sala Ca

pitular de Mendoza y noviembre 18 de 1815."

Jos� Clemente Benegas�Juan de Dios Correas�Jos�

Cabero�Jos� Vicente Zapata�Juan Jurado�Muy ilustre-

cabildo de la ciudad de San Luis."
El comisionado Licenciado Molina recibi� esos poderes

del cabildo de San Luis, � los objetos arriba espresados,
en 29 del mismo mes y a�o.

Y no obstante tentar un tal arbitrio cerca del gobierno
general, la misma Municipalidad de San Luis orden� con

fecha 2. de diciembre siguiente, se pusiese 'en ejecuci�n
una contribuci�n entre los vecinas para pagar cuatro mil

pesos que le cobraba la Tesorer�a general de la rep�blica
por suplemento que de esa suma le hiciera al diputado ge

peral Pueyrredon para vi�tico y dieta, representando � di
cho pueblo en el congreso qu� se reunir�a en �San Miguel del
Tucuman.

Al siguiente dia se hizo otro prorrateo entre los vecinos-

para llenar el pedido que hacia, el gobernador Intendente de
Cuyo de 400 arrobas de charque, 400 novillos y 200 caba
llos.

A! terminar ese a�o�14 de diciembre�el- Intendente
de Cuyo, general San Martin, dict� muy eficaces providen
cias para la propagaci�n de la vacuna en todo el territorio
de su mando. Entremos ya � 1816.

X

A principios de Enero de 1816 ya se encontraban en

Tucuman algunos diputados al congreso que cld�an insta
larse y prosegu�an arribando otros.
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El general San Martin en Mendoza segu�a to nardo ej.e-

euti 'emento toda- las medidas conducentes al aumento,

instrucci�n y provisi�n de pertrechos del ej�rcito. Llamaba,
al efecto, � sus, tenientes de San Juan y San Luis para confe

renciar con ellos y darles las necesarias instrucciones al lo

gro de aquellos objetos. En 11 de enero dirije � este �ltimo

el despacho del tenor siguiente.
"Urje que ganando V. instantes, se ponga V. en camino

para esta capital, dejando al Cabildo el mando pol�tico y .al
oficial mas antiguo, el militar. Hay una conferencia intere
sant�sima. Luego volver� usted � su gobierno".

El se�or Dupuy design� para el mando militar al capi
t�n de ej�rcito don Jos� Cipriano Pueyrredon.

Entretanto, el Cabildo de San Luis, en medio de las

apremiantes necesidades que exijia la guerra, de las mismas
atenciones que ella mandaba por parte de los gobiernos de
los pueblos, no descuidaba proveer al adelanto y mejora de
su municipio.

En primero de Febrero de ese a�o, el teniente goberna
dor y Cabildo, se reunieron en su Sala de acuerdos, y teni�n
dose presente la escasez de fondos para el sosten de la escuela

p�blica, reparaci�n de los edificios de la Municipalidad, c�r

cel y mantenci�n de presos, etc. acordaron establecer los ra

mos de arbitrios y propios siguientes.
Un real por cada cabeza de ganado vacuno que se es-

traiga.
Dos reales por la mu�a mansa un real por la chucara y

medio real por la de a�o. Por los caballos un real, y medio por

yegua � potro. Un cuartillo por cabeza de oveja � cabra.

Dos reales por cada cama de carreta que se extraiga y

que se haya cortado en los bosques de la provincia por perso
na que no sea vecino de ella. Por tirante y batientes de puer
ta alta, un real, por los peque�os medio real ; pero si se es

traen por vecinos estas maderas, solo pagar�n, por las camas

medio real, por los tirantes id y por los batientes grandes y

peque�os, un cuartillo. Cuatro reales de introducci�n por cada
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carga de vino y ocho reales por la de aguardiente, harina,
trigo y otros comestibles, real por carga. Dos reales por me

dio mercader�a. Cuatro reales por fardo de tejidos y cordo-

vanes de extracci�n � los estra�os y � los vecinos dos reales.

Dos reales por carga de lana extra�da. Dos reales por la de

charque, grasa y sebo. Un cuartillo por cada cuero de novi

llo � vaca, de extracci�n. A mas el antiguo derecho � los

arrieros que pasan en tr�nsito, que es un cuartillo por carga.

Por carreta de tr�nsito, un real por el camino de la ciudad

y real y medio por el del Tala. Todo en atenci�n al mucho

costo que tienen estos veh�culos. Doce pesos de multa � los

contraventores de estos derechos.

Peno, v�anse � las autoridades de San Luis insistir siem

pre en federalizarse. en substraerse � la dependencia en qne
estaban de las superiores en la provincia de Cuyo, inmedia
tas, prevaleciendo constantemente en ese pueblo el esp�ritu
de localismo, �eontm el sentimiento de hermandad, entre
miembros de una sola familia y en infracci�n de la consti
tuci�n y reglamentos de una forma de gobierno unitaria.
Asi se les podia observar: c�mo para establecer esos impues
tos, que no tenian el derecho de imponer, hacian la distin
ci�n de vecinos y estra�os (estrangeros) para imponerlos �
estos mas fuertes. Y estra�os llamaban � sus hermanos de
Mendoza, San Juan y otras provincias!

Una tal transgrecion del pacto nacional, no podia que
dar sin la merecida represi�n. En efecto, el Gobernador In
tendente de Cuyo, general San Martin, no aprob� el esta
blecimiento ele esos derechos por las autoridades subalternas
de San Luis. El alcalde de primer voto de dicha ciudad, dis
culp�ndose de tal avance le diriji� una estensa nota oficial.
detallando los fundamentos que habian decidido � aquellas
autoridades � imponer los impuestos en cuesti�n.

Con fecha 15 de febrero, el comisionado de Cuyo eu Bue
nos Aires don Manuel Ignacio Molina, diriji� una nota al
Cabildo de San Luis, notici�ndole que habia conseguido del
Gobierno supremo para ausilio de la espedieion � Chile seis
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mil pesos de pronto, y cinco mil en cada uno de los meses

subsiguientes, inclusive el de febrero � que hab�anse ya man

dado 600 fusiles y remitir�a en seguida � Mendoza 1.000 car

tucheras de infanter�a, 25 quintales p�lvora de fusil, 15 id.
id. de ca��n, 12000 piedras de chispa para fusil, 2000 id. pa
ra pistola y 900 fusiles.

El mismo comisionado en nota anterior, 1.� de enero de

ese a�o, dec�a al Cabildo de San Luis, que con motivo del de
sastre sufrido en el Per� en el ej�rcito patriota al mando del

general Rondeau, el Gobierno del Estado se negaba � dar los
ausilios en tropas y armamento para la expedici�n � Co

quimbo, llam�ndole mas urgentemente la atenci�n la repara
ci�n de aquellos males en las provincias del Norte.

La fatal noticia de ese desastre, quie fu� la p�rdida de la
batalla de Sipe-sipe, la particip� al gobierno de San Luis des
de Tucuman, el Diputado por el primero de estos pueblos
general Puirredon.

Pero volvamos sobre la ordenanza de impuestos espedi
da por las autoridades inferiores de San Luis, de que acaba
mos de hablar y ver�se la espresa desaprobaci�n que de ella
hizo el Intendente de la Provincia, en el documento que co

piamos � continuaci�n :

"Para proveer sobre el acuerdo de 1.� del presente que
V. S. me incluye con su nota del 8, en que apoyaba la ur

gente necesidad de la aprobaci�n de este gobierno, tuvo � .

bien o�r sobre el particular al Asesor general de la provincia,
quien en su dictamen del 16 dice asi:"

' ' Se�or gobernador Intendente :
' '

"El Asesor, en m�rito del acta celebrada por el Cabildo
"de San Luis en 1.� de febrero del a�o presente y del ofi-
"cio remisorio del 8 del mismo, dice; si despu�s de abruma
dos los ciudadanos con el redoble peso de estraordinarias

"contribuciones, hubiesen de oprimirse todos los ramos del
"comercio con nuevos derechos, vendr�an � reducirse sus

"ajentes aun estado de impotencia y nulidad que traer�an la
"ruina y total decadencia del estado. Ese es un infalible con-
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"siguiente, si al comercio abatido y paralizado le recargan

""gabelas�El gobierno antes debe, por todo principio de po

l�tica y conveniencia p�blica, anteponerse y propender �

"los progresos de la industria, agricultura y comercio; por

gue son el luminar qne vivifica y anima el cuerpo pol�t�-
"co. El comercio es la sangre del soldado: este influye en el

"engrandecimiento de los dem�s ramos; es en suma el ajen-
"te que d� valor � las producciones del pa�s, que hace cir

cular el dinero del rico y pone en movimiento las manos

"del miserable, y que al fin, su aumento � decadencia debe

"mirarse como el objeto de nuestra propia ruina � engran

decimiento. Si � los comerciantes de San Luis, que hoy
"seguramente sufren injentes exacciones, se les apura con

"el derecho de propios y adbitrios, reducidos � la desespe
raci�n, abandonar�an el jiro ele sus negociaciones. Menos
"mal es, en el estado de indijencia, sufrir las incomodidades
"de la miseria, que, por proporcionarse el alivio, venir � in-
"cidir � un estado ele inconvenientes irreparables. Asi opino
"mas acertado, que por ahora se omitan las obras que dieron
"m�rito al recuerdo del Ilustr�simo Cabildo, � mas antes
"se adbitre un medio por erogaci�n voluntaria de los vecinos
"de aquella ciudad para remediar las primeras necesidades
"y reparar el decoro del pa�s, que adoptar el estableeimien-
"to de propios y adbitrios en las circunstancias y en todos
."los art�culos que se proponen en el art�culo precitado�Men
doza y feberro 16 de 1816�ORTIZ".

"Lo que habiendo merecido mi conformidad, se lo tras-.
mito � V. S. para su inteligencia y en contestaci�n � la pre
citada nota, con prevenci�n, que si V. S. puede adoptar otros-
medios que no proporcionen estos inconvenientes, este Go
bierno no distar� de aprobarlos por el inter�s que le merece
esa benem�rita ciudad y de su fomento".

"Dios guarde � V. S. muchos a�os�Mendoza 29 de fe~
brero de 1816".

.TOSE DE SAN MARTIN
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'Al M. I. Cabildo, Justicia y Rejimiento de la ciudad

de San Luis",
Mas habiendo este mismo Cabildo reclamado al gober

nador Intendente de la precedente resoluci�n, impugnando
en una larga nota los fundamentos del dictamen del Asesor.
se volvi� � resolver lo que sigue :

"Para prov�r al oficio de V. S. de 9 del presente en que

reprochando los fundamentos del Asesor general sobre la no

aprobaci�n de los adbitrios propuestos por V. S. en su acta

de 1.� de Febrero, 'solicita nuevamente su aprobaci�n, qui
se o�r el dictamen del precitado Asesor general, quie es como

sigue".
"Se�or Gobernador Intendente",
"El Asesor en concideracion al oficio del 9 de marzo del

"a�o presente, por el que el I. Cabildo de San Luis reclama

"del pronunciamiento de 16 de Febrero, refutando los fun

damentos que dieron m�rito � su provisi�n, dice; que debe

"disimular el acaloramiento con cpie se produce S. S. conci-

"derandole distra�do con el vehemente deseo del buen �xito
"de sus proyectos. Este mismo deseo asist�a al Asesor cuan
do dictamin� en la materia, ignorando qne en sentir de

"aquel Cabildo fuese lo mismo que la erogaci�n forzosa y
"surtiese los efectos de la desesperaci�n, solo la suplica de

"una libre donaci�n en auxilio de la obra. Tambi�n dice el
"Cabildo que el dicho Asesor supone obras que no trata en

"su propuesta, ni debe pensar en la circunstancia, cuando de

"la misma acta consta que el fundamento que los impeli� �

"tirarla, fu� la reposici�n de la c�rcel y Sala, Capitular, como
"el establecimiento y dotaci�n de una escuela, equivocando
"miserablemente la refacci�n con las obras, cuando poco

"antes en su- oficio supone arruinado el Cabildo y que si no

"se remedia, habr�n de abrigarse en un monte. Pero pre-
" rindiendo de cuanto diga el Cabildo en su precitado oficio

"y de la desigualdad con que se propone el establecimiento
"dte lies derechos, estra�ando � las domas Provincias del Es-
"tado para regravarlas, cuando debe jirarse toda medida por
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"los principos de igualdad, como el establecimiento de escue-

"las y la imposici�n de derechos en los ramos de comercio

"que comprenden las dem�s Provincias, corresponden al Su

premo gobierno su deliberaci�n. Opino por �ltimo, que la

"presente solicitud se remita al Supremo Poder, recomen-
" dando la benemerencia, patriotismo � incomparables sacri-
"ficios que ha hecho el distinguido Pueblo de �San Luis, con

"la urjente necesidad de las obras � refacciones que repre-
"senta su M. Y. Cabildo para que si tiene � bien, apruebe
"el acta celebrada, dejando de todo testimonio".

"Mendoza 20 de Marzo de 1816.�Ortiz".
"El que habiendo merecido su conformidad, se trans-

crive � V. S. para su intelijencia, y de que, con la fecha, se

eleva al conocimiento supremo del Exmo Supremo Director".
"Dios guarde � V. S. muchos a�os�Mendoza 29 de Mar

zo de 1816".
"JOS� DE SAN MARTIN"

(Continuar�) .

Buenos Aires Mayo de 1864.
DAMI�N HUDSON



AP�NDICE
A LAS NOTICIAS HIST�RICAS SOBRE LA FUNDACI�N Y EDI-

EICACION DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO

EN BUENOS AIRES

Documentos. (1)

Se�or gobernador y Capit�n general�El guardi�n de

San Francisco de esta ciudad de Buenos Aires can su comu

nidad toda, puesta � los pies de V. S. con todo rendimiento',
pide licencia para representar � V. S. su dolor y conster

naci�n en que se halla su dicha comunidad, por el mandato de

que se cerrase la iglesia, �nico fondo de donde subsiste una

comunidad, no solo consagrada � los altares, sino ocupada
perpetuamente en el servicio del rey, y del p�blico de esta

ciudad, y aun fuera de ella, � donde contribuye continua
mente como ministros para administrar los sacramentos; (al
Real Fuerte, Malvinas, Maldonado, San Carlos, Rio Gran

de, Monasterios de monjas y escuelas p�blicas). No alego,
Se�or, estos servicios como m�rito, para, pretender que se

desatienda el riesgo del p�blico, en todo preferible � la sus

tentaci�n de una parte como es mi comunidad ; sino �nica

mente para que si algo valen, merezcan, que V. S. nos per

mita representar, lo que en vista de los pareceres de los

maestros de arquitectura nos ocurre, como partes mas inte

resadas, sin que por esto haya de incurrir en el desagrado

(1) En la entrega de junio no pudimos publicar este importalm-
te documento, por la aglomeraci�n de materiales y por la estension
del art�culo del se�or don Carlos Guido y Spano, que nos oblig� &
retirar muchos originales.

V�ase la p�g. 16.
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de V. S., cuyo coraz�n lleno de probidad ha dado tantos tes

timonios de moderaci�n y justicia. Y sin desaprobar el pro
yecto de remedio del ingeniero don Juan Bartolom� Huvel,
que consiste en los estrivos, y arcos exteriores por la cale, y
las barras de fierro, en el que abrasa su autor un sistema

lleno de seguridad, cuyo efectivo fruto es la estabilidad del

templo, aun cuando no tuviere riesgo alguno, suplico � V.

S. me permita objetar � los restantes pareceres de los Maes

tros : lo que ya espongo.
Todo lo que en ello se encuentra contra la iglesia se re

duce � decir, lo primero ; que en la f�brica se ha faltado �

la regla invariable y elemental de la arquitectura, de que el

grueso de la pared deba ser el cuarto de su di�metro, y que

por esto ha fallado. Lo 2.� que la pared de la calle est� ven

cida en siete pulgadas; y que sino estuviera � trechos sin

vencerse, ya hubiera ca�do al suelo todo el edificio. Lo 3.�

que las tribunas han debilitado la pared, por la comunicaci�n

que tienen unas �con otras. Lo 4.o que los arcos de los con

fesonarios (que se abrieron � pico), dicen han contribuido �
lo mismo. Lo 5. o que el grueso de la b�veda de adobe y me

dio, es mucho peso. Lo 6 .o que la media naranja tiene sus

sentimientos en el cuerpo, y en el anillo, lo que (dicen) es,
por haber faltado la pared de ese lado. Lo 7.o el pelo que
aparece en los nacimientos de dos arcos de la calle es se�a
mortal de la ruina.

Esto es, se�or, en suma todo lo que dicen los maestros
� ingeniero contra nuestra iglesia. De estas proposiciones sin
pruebas, se ha levantado en el p�blico una voz de su ruina, y
�esta que principi� en el vulgo, ha llegado � amedrentar hasta
� las personas inteligentes, y aunque sea bastante para rece
larse y cautelarse, no s� si lo ser� para reducirnos al �ltimo
estremo de .cerrarnos las puertas de la iglesia. Esta comuni
dad ha obedecido � V. S. en cerrar la iglesia, teniendo el -m�
rito de obedecerle, aun con el conocimiento cierto de no tener
�nuestra iglesia mas riesgo ahora, que el que tuvo ahora mu
chos anos. Para que V. S. vea que este dictamen no lo ha for-
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mado nuestra preocupaci�n � favor de la iglesia, me he pro

puesto demostrar algunas proposiciones contrarias � las de

los maestros, y otras combatir con el juicio de graves auto

res. La proposici�n fundamental de los maestros contra la

iglesia es, que l.a pared se ha inclinado hacia la calle y que de

esta inclinaci�n procede, asi el pelo, que se v� en el arran

que de. dos arcos como en los L-unetos. Siempre que yo haya
demostrado lo contrario, me parece haber desvanecido todo

el fundamento del miedo. �

Esto se demuestra de muchas maneras : Lo l.o si la pa
red de la calle se hubiera inclinado, era preciso que el di�
metro de la iglesia estuviese mas ancho, donde hace la incli

naci�n, que donde no la tiene ; pues todas las pulgadas que
se han inclinado � la calle, se ha retirado de la pared opues
ta ; y por consiguiente el di�metro de la iglesia en la basa,
ha de ser menor que en la ,e�otmisa, � mas arriba en el arram-

que. Esta proposici�n es principio per se noto de la geome

tr�a : es as� que el di�metro de la iglesia en la basa est� igual
al di�metro en la tribuna, cornisa y arranque, sin que se

haya retirado las pulgadas que dicen los maestros ; aqui est�
todo el fondo de la demostraci�n, y desafiamos � los maes

tros que lo midan. Nosotros lo hemos medido con dilijencia:
est� igual, no aparece desviado, ni en un punto; luego la

pared de la calle no se ha inclinado en manera alguna. Esta
demostraci�n se funda en el principio de que cuando un cuer

po se aparta de otro, que no se mueve, debe distar de �l �

proporci�n de su apartamiento ; principio tan evidente que

por si mismo tiene todos los caracteres de serlo, sin mas prue
bas que o�rlo.

La 2.a demostraci�n se forma de este modo : dicen los

maestros (y tambi�n el injeniero) que la pared de la calle

ha declinado en trechos, y que si hubiera declinado por entero

ya hubiera causado la ruina, que se teme. Contra esta propo

sici�n, formo asi la demostraci�n : en un cuerpo continuado,
como es la pared ocidental de la iglesia., siempre que una par
te de ella se haya inclinado y otra parte de ella est� en su
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primera situaci�n, es preciso, que aquella parte que se inclin�

se desviase de la l�nea recta, quie tiene la pared, en lo res

tante; pues no puede inclinarse manteni�ndose en la misma

l�nea recta de la otra parte, que queda en su sitio. Esta es

proposici�n evidente : pues voy � mostrar, que este retasa de

pared no se ha apartado de la l�nea recta asi : todas las pulga
das, que dicen los maestros que se ha inclinado, debe haberse

apartado, de la l�nea recta que llevaba con la restante pared :

todas las pulgadas, que se haya apartado de la l�nea recta,
debe haber rajado de alto � bajo para discontinuarse de la

otra parte de la pared, que no ha hecho inclinaci�n, es asi

que no hay tal rajadura de alto � bajo, no hay tales siete

pulgadas de diferencia de la parte inclinada � la no inclinada,
� qu� la muestren los maestros: luego no ha hecho la incli

naci�n el retazo de pared. Esta es demostraci�n d� un cuerpo

de la calidad de la pared, que no tiene virtud el�stica ; pues si

fuera otro cuerpo con elasticidad, pudiera hacer alguna
curbatura, y apartarse de la linea recta, sin discontinuarse

de la otra parte. Pero en una pared, que.no tiene virtud el�s
tica para apartarse sin romperse, y discontinuarse � propor
ci�n de su desvio debe rajarse de alto � bajo, para disconti

nuarse de la parte que queda estable, y cauntas pulgadas se

incline, tantas debe aparecer apartada de la linea recta, y
retazo de pared que no se inclin� ; luego siendo notorio que
no se mira tal discontinuaci�n de un retazo de pared al otro,
es evidente que no ha inclinado en manera alguna la pared,
que; corresponde � las dos ventanas.

La 3.a demostraci�n se funda en los mismos principios,
y de esta suerte: un cuerpo perpendicular que no tiene elas
ticidad como es la pared de la calle, no puede inclinarse �
una parte sin que se quiebre en su base, � en el cuerpo ; pues
de otra suerte se le querr�a poner � la pared de la calle el�s
tica para arquearse, sin romperse : es asi que la pared de la

calle, que dicen se ha inclinado, no muestra quebradura al
guna ni en la basa de la pared maestra, que se dice inclina-
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da, ni en las pilastras, ja debia mostrarla � proporci�n de la

inclinaci�n, que se hubiese hecho : luego no hay tal inclina

ci�n. Esta dificulad creo,, que les ocurri� � los maestros, y

por ella fueron � buscar la quebradura, que juzgaron hallar -

cerca de un confesonario, por un pelo que alli aparec�a. Ca-
baron y no 'hallaron sino el desenga�o de ser la quebradura -

solo del reboque, admirando enteramente s�lida la pared.
La 4.a y �ltima demostraci�n rueda sobre el mismo prin

cipio. Todas cuantas pulgadas se haya inclinado la pared
de la ealle, tantas debe haber seguido con su natural pesadez -

todo el cuerpo de la b�veda, que tiene su movimiento contra-

la misma pared. Esto es evidente : pues no ha de quedar-
pendiente aquella parte de b�veda, sin el sustent�culo de la-

pared, y mas siendo el desvio en el arranque, donde carga
todo �el peso del semic�rculo. Esto supuesto, todo lo que la-
b�veda ha seguido en la inclinaci�n � la pared que se ladea-
es preciso que se desvie del' arranque opuesto, y no puede
desviarse de esta sin que se quiebre y raje en la parte orien
tal del convento todas las pulgadas que ha seguido en la in

clinaci�n � la �pared occidental de la calle: es asi, que ni"

en el arranque ni en otra parte de la b�veda oriental del"
convento aparece rajadura alguna: luego la b�veda no sigue -

el movimiento imajinado de la pared, y por consiguiente no

ha habido tal movimiento.

Hasta aqui he procedido demostrativamente y mientras-
los maestros de arquitectura que han dado los pareceres por
la ruina de la iglesia no demuestren lo contrario con razones

-

tan evidentes como las espresadas � favor de la iglesia, des
de luego en nombre de toda mi comunidad hago las protes
tas necesarias contra unos pareceres arbitrarios, y que en-

dos de ellos se conoce ser premeditados designios, pues se

ven copiados cuasi � la letra, el de el maestro Baca, y el"
de el maestro de Santo Domingo, en lo que muestran, �"

poca luz para formar dictamen, � prevenido acuerdo, para
ir uniformes, y uno � otro recae contra nuestra iglesia, la
que categ�ricamente han decidido, que se demuela, para:
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�hacerse una interior pared, lo que no permitir� sin protestar

la violencia �ante todos los tribunales, sin reservar el supre

mo de nuestro monarca, como .soberano �protector de las

"iglesias. La cual protesta no se entienda contra el dictamen

del ingeniero don Juan Bartolom� Huvel ; pues aunque se

haya demostrado no tener inclinaci�n alguna la pared, y ser

imajinar�a la ruina, pero como su arbitrio de los estrivos y

arcos esteriores, no se dirije � derribar esta gran f�brica,
sino � asegurarla, no es perjudicial su proyecto al templo,
�como el de los dem�s maestros.

Grueso de las paredes

Despu�s de hecha esta protesta, que suplico )� V|�e-
-celencia reciba con benignidad, voy � contestar la raz�n fun

damental, en que juzgan los arquitectos haber hallado la

causa de la declinaci�n- de la pared. Dicen ellos ;�Es regla
�invariable de la arquitectura, que la pared principal debe

tener de espesor la cuarta parte del ancho de la pieza. Esta
proposici�n, que dicen todos ser fundamento del fallo que

han echado � la iglesia, la debieran demostrar, pues la mate

ria es graiv��ima, y por una proposici�n probable, no me

parece, pueden resolver la demolici�n de un templo, que
tiene de costo medio mill�n de pesos. Resta mostrar, que

-aquella proposici�n de los arquitectos, no es regla de la ar

quitectura invariable, y aunque lo fuera no se puede adoptar
� nuestra iglesia.

No es regla invariable -que siguen todos; por que unos

ponen el tercio, otros el cuarto, y otros mas que el cuarto,
conforme � la elevaci�n, � rebajo de la b�veda, y su materia :

si es de piedra, se requiere mas cracicie en la pared: si es

de ladrillo de rosca, se 'requiere menos que en la de piedra, y
si es de ladrillo tabicado se requiere menos cracicie que en la
de' b�veda de piedra, y en la de ladrillo �de rcraca. Remitiendo
�ltimamente la determinaci�n del espesor de la pared � la

� �esperiencia de los art�fices. Estas son sus palabras: � "Lo
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�"cierto es, que en este punto se ha de estar � lo esperimen-
"tado de los art�fices que prudentemente atienden las varias

"circunstancias, que pueden ocurrir. Y parece requiere mas

"estrivo el arco, � b�veda de piedra que de ladrillo de rosca,

"y esta mas que la de tabicado. (Libro 2.� del Padre Tosca de

la arquitectura, proposici�n 9.a) por esto se v�, que la cra

cicie del cuarto del di�metro no es regla invariable de la

arquitectura, pues se deja al arbitrio y esperiencia del maes

tro; y no se puede negar, que el religioso, que dio el dise�o

de esta iglesia y fu� el Padre Blanqui sobre tener grandes
luces en su arte, ten�a grande esperiencia, como que unas y

otra mostr� en esta obra como en la catedral de C�rdoba.

Resta ahora saber, cual es la f�brica de esta iglesia,
si es de tabicado, � de ladrillo de rosca. Porque necesitando
nuenos cracicie en sus estrivos la b�veda de tabicado, que la

de ladrillo de rosca, queda mas � cubierto nuestra pared,
aunque �o tenga la cuarta parte del di�metro de la iglesia,
para lo que se ha de suponer, que la voz tabicado no signU
fica lo que suena en el bulgo, sino lo que por ella entienden
los facultativos. (El Padre Tosca tratado quince, libro 2.o

cap�tulo 1.� proposici�n primera) nos ense�a sus diferen

cias por estas palabras: "Siendo de alba�ileria el arco � b�-

"veda, � es tabicado, � de ladrillo de rosca; si es tabicado,
"se ir�n juntando los ladrillos, siguiendo la cimbra, � cer-

"chon, y no ha menester mas habilidad. El de ladrillo de

"rosca en su f�brica se observar�a lo siguiente; primero se

"ha de cuidar que las hiladas sean nones, para que la clave
"no venga en junta." Es cierto que esta iglesia est� fabrica

da de suerte, que las' hiladas se juntan en la olave: luego
esta no es b�veda de ladrillo de rosca sino de tabicado, esta

necesita menor estrivo que la de rosca y esta menor que
la de piedra ; luego aunque para la b�veda de piedra fuese
necesario el cuarto de di�metro de- la iglesia, no lo -es- -para -

esta iglesia : con lo que se prueba no sea regla, invariable de la.
arquitectura, como citan los maestros arquitectos.

Fuera de esto el mismo Padre Tosca en el libro 2.o
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proposici�n 9.a figura 22, pone la regla para medir el grosor

de la pared tirando del tercio de la parte c�ncava de la

b�veda una l�nea � discreci�n, qne pase por el estremo del

di�metro,, y luego las 'perpendiculares que forman la craci

cie : en lo que no se arregla al tercio, ni al cuarto del di�

metro, porque cuanto mas se prolonga la l�nea, crece la

cracicie de la pared; y advirtiendo, que esta l�nea se tire �

discreci�n, queda � discreci�n del artille el grueso del es

trivo, � pared, que sustenta la b�veda ; lo que muestra no ser-

regla invariable de la arquitectura que se le haya de dar pre

cisamente el cuarto del di�metro, � ancho de la iglesia.
Lo 3.o el mismo Padre Tosca, despu�s de la proposi

ci�n 11 pone un corolario, dando reglas, para que un arco

se mantenga con poco estrivo, y la operaci�n que all� ense�a,
es la misma que "sabemos haber ejecutado en el arco toral

el arquitecto Fray Vicente, poni�ndole encima otro aireo-

traspuntado; de todo lo cual se ve ser falsa, la que propo
n�an por regla invariable los maestros en sus pareceres.

Lo 4.o porque en caso que la debilidad de las paredes
sintiese, debe mostrarse, sentido � quebrarse, en aquel tiem
po en que la b�veda carga mas sobre las paredes : y esta-

carga mas, cu�ndo, pesa mas; y pesa mas cuando est� h�

meda, que cuando est� seca, luego la inclinaci�n debi� ser,
cuando estaba h�meda la b�veda; entonces no la hizo; luego-
no pudiendo gravitar mas, cuando pesa menos, no puede que
brarse la pared, cuando est� seca la b�veda no habi�ndola-
quebrado cuando estaba h�meda.

Lo 5.o porque la capilla mayor tiene de di�metro 14'
varas y tres cuartas, y la pared tiene solo tres varas, en lo
que se aparta mucho del cuarto del di�metro; con todo eso-

la capilla mayor no muestra pelo alguno : luego que la. pared
no tenga cracicie el cuarto del di�metro, no es argumento de
ruina, y aqui es de advertir que los maestros no midieron
bien al di�metro de la iglesia, pues hallaron catorce varas

y tres cuartas, no teniendo sino trece y tres cuartas - p�ci
mas: pues deb�an medir desde aquel cuerpo que sustenta
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la b�veda. No traigo � la memoria la especie de uno de los

maestros que solo por milagro se mantiene la iglesia; por

que todo discreto la despreciar�, y aun ser� contra �l pro-
ducente ; pues si es milagrosa la subsistencia de este tem

plo, no puede haber agente natural que la destruya, y el peso

y grasura de la b�veda es agente solo natural.

Pero la raz�n fundamental de todas estas doctrinas con

que se ha combatido la regla invariable, consiste en la dife

rencia que hay de las b�vedas rebajadas, � las que no lo son

como la de nuestra iglesia, que es elevada todo el semidi�

metro, � medio punto : y una raz�n para la que pido toda

la atenci�n de V. S. y se propone as� : toda b�veda que no

es rebajada, hace poco empuje � las paredes. La �raz�n es,

por que el impulso de las b�vedas rebajadas se dirije por
una l�nea, que huyendo de la perpendicular al centro de

la tierra, se acerca mas � ser perpendicular centra las pare

des; lo que le hace mas vigoroso contra ellas: pero la b�veda
levantada hasta el semidi�metro � medio punto (como es

nuestra iglesia,) ejerce su impulso por l�nea menos distante
de la perpendicular � la tierra, y por consiguiente su impul
so es muy oblicuo contra las paredes, y menos robusto. Esta
doctrina la demuestra el padre Dechales y el padre Tosca en

su geometr�a pr�ctica libro l.o y esta doctrina es, la que tuvo

presente el que fabric� la iglesia, pues viendo que las paredes
no tenian el cuarto del di�metro, como se�alan por seguri
dad algunos autores, procur� divertir el movimiento con

habilidad, d�ndole de elevaci�n todo el semidi�metro, con lo

que no se necesitaba en las paredes mayor craciicie que la

que tienen, sin ponerle el cuarto del di�metro,. Por todas estas

razones, queda probado, que no es regla invariable de la

arquitectura, la que se deja � discreci�n del art�fice.

Las Tribunas.

La especie de que las tribunas enflaquecen las parede.j,
se desvanece con solo considerar la calidad de b�veda de las
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tribunas. Es una chica b�veda c�nica cargada por la parte
convexa con toda la pared sobrepuesta. Toda b�veda, que

no es c�nica hace su movimiento de receso de la perpendicu
lar mas � menos oblicua, seg�n su elevaci�n � rebaje, pero

la b�veda c�nica de las tribunas cargada por la parte con

vexa hace su movimiento de acceso hacia � la perpendicular
� linea recta, qu� pasa por el centro de la basa hasta el �pice,
� punto terminante. Esto se demuestra con facilidad ; y por
eso no me detengo en hacerlo, pues clavado un comp�s abierto

y cargados su dos brazos gravitan hacia la perpendi
cular del centro del comp�s. Pues �como un movimiento que,
es de acceso al centro de la pared la ha de debilitar? y mas

siendo, tan angosta? Aun mas lo demuestra la esperiencia,
pues caso de que el pelo, que aparece cerca del arranque de
los arcos sea quebradura, lo natural es, que la pared habia de

quebrarse por donde est� mas d�bil, y no por donde est�
mas robusta, con que juzgando los maestros, que en la tri
buna est� d�bil la pared, �como all� no se ha quebrado? como

alli- no aparece pello, sino mas die dos varas mas arriba del
�pice de la b�veda de la tribuna? como aparece en el arran
que donde est� mas maciza y s�lida la pared ? Luego es pre
ciso confesar, � que las parodies no flaquean por donde est�n
mas d�biles (lo que seria una paradoja,) � que las tribunas
no han debilitado las paredes.

Grueso del Arco.

"El padre Tosca, t�tulo quince libro 2.� cap�tulo 1.� dice
En cuanto � la cracicie que ha de tener el arco, no hay regla
fija, si que el prudente art�fice se la debe dar atendiendo
'

la firmeza de la materia ele que se fabrica, y al peso que-
ha de sustentar": este juicio prudente lo hizo el art�fice, es
para asegurar mas el arco que hab�a de sustentar la media
naranja, hizo encima de este toral que aparece, otro arco tras-
puntado, cuya estraordinaria fuerza saben muy bien los ins
truidos en la arquitectura: por cuya raz�n debe depener uno

a
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de los maestros el recelo del arco toral.

Causa ele la rajadura de la media naranja

Vengo, se�or, � la dificultad del presente asunto. Pues-,

seria en vano el haber demostrado unas proposiciones con

trarias � las de los maestros y combatidos otros de siur

asertos con las razones dichas, si acaso no se�alaba la causa'

de las manifiestas quiebras qne aparecen en la inedia naran

ja. Y � la verdad V. S. con celo del bien p�blico hizo

registrar el templo, con el fin de que los maestros despues-
de haber descubierto la causa de los sentimientos qne apare
cen en la iglesia, formasen el juicio del riesgo, y arbitrasen

el remedio. Con que los pareceres, que se fundan sin estas^

luces se deber�n juzgar sin el conocimiento de la causa.

Es pues, se�or, la causa de las rajaduras de la inedia

naranja, no la declinaci�n de la pared, sino un yerro que
hubo en la formaci�n del arco principal de la calle, que sus

tenta la media naranja : este consisti� en que despu�s de �

cerrado, y asentado, se ech� el nivel, y apareci� cerca de
dos pulgadas mas abajo, que el arco oriental opuesto. Este-
defecto ra procur� remediar, pero nunca se pudo hacer con.

la solidez que pedia el grande peso, que hab�a de sustentar.

Ech�se muchas veces el nivel por la parte convexa de Ios-

arcos, y siempre apareci� la falla, la que se mostr� aun por
la c�ncava, nunca pudo mac�sarse tanto el sobrepuesto que-

equivaliese � la solidez necesaria, y siempre hubo recelo de

que saliese el defecto de la f�brica.
En efecto, despu�s de hecha la media naranja, apare

cieron por el lado ele la calle algunas rajaduras que son las

que hasta ahora aparecen y se han abierto algo mas por la

penetraci�n de las aguas, las que no han sido f�cil detener-

por la dificultad que ofrece su elevaci�n, los pocos medies,
el ning�n riesgo,- y las mayores nrjencias. Dice el ning�n
riesgo por que habiendo dado cuidado se llam� de Monte
video � don Juan de Chavarria, se le impuso de todo, y visto-
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QU,e la obra habia dado de si todo lo que debia y habia que

dado asentada, desvaneci� los temores con razones convincen

tes que calificaban su dictamen. Si los maestros hubiesen

sabido esto quiz� no hubieran dado los dict�menes tan mor

tales � la iglesia, ve�an las rajaduras, ignoraban su causa, y

la atribuyeron � la declinaci�n de la pared. Si fuera cierta

la declinaci�n, era cierto el riesgo; pues siempre se man

venciendo, hasta verificar la ruina. Pero siendo esta la ver

dadera causa, de la' rajadura de la media naranja, habiendo

llegado al asiento s�lido, que buscaba el movimiento de su

peso, par� en este punto, sin amenazar mas riesgo que el que

-amenaza toda una b�veda, que se raja, cuando asienta. Aqu�

podia yo hacer la misma demostraci�n, que hice al principio

por no verse en la parte opuesta abertura alguna, y por las

dem�s dimensiones del arco y b�veda paralela ; pero las omi

to, por no repetirlas.

Pelos de los arranques

Lo �ltimo, que queda es el pelo que aparece en dos

-

arranques del arco. Habiendo probado que no procede de de

clinaci�n de la pared, resta asignar la causa de esa rajadu

ra, juzgada por tal. Esta no est� tan descubierta como la de
'

la media naranja ; pues puede proceder de muchos defectos

en los alham�es al trabajarla. Pero antes de entrar � averi

guarla, es preciso hacer presente, � Vueseneia que los maes

tros no han descubierto, si efectivamente es quebradura in

terior, � de solo el reboque. Pod�a sucederles lo que en el pelo
que notaron en la basa �de la pared, que habiendo cavado

-

para rejistrarlo, se certificaron ser solo del reboque. Si cava

ran el reboque donde juzgan rajada la b�veda, quiz� encon

trar�an el mismo desenga�o. Pero caso que sea mas que del

. reboque no puede pasar de la superficie c�ncava de la pared;
-cuya asentadura se hizo, cuando cay� el coro, pues estando

cerradas las puertas, la vehemente comprensi�n del aire caus�

un estremecimiento y este hizo asentar mas la b�veda para
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aquella parte, en cpte estar�a menos maciza la mezcla ; y no

debe causar mas miedo, que el que causa cualquiera otra b�

veda, cuando se asienta y se asegura.
�ltimamente para que V. E. y el p�blico vean si es ver

dadera la inclinaci�n de la pared, y si es cierto lo que dice un

parecer, que de clia en dia se ve la declinaci�n, suplico �

V. S. se sirva mandar poner algunas de las se�as, que ha cali

ficado la esperiencia, � que se clave un pliego de papel � ver

si rompe ; � que se clave una cuerda tirante, sujeta de la

pared opuesta � ver si se corta; por que siendo la declina
ci�n de dia en d�a (como se dice) precisamente ha de reben-
larse. Y para que se haga mayor inspecci�n, suplico � V. S.

mande hacerla con asistencia de los hombres intelijentes que

hay en el pueblo, como son don Vicente Reyna, don Juan

Millao, don Juan de Lezica, don Domingo y don Francisco Ba~

savilbaso, y otros mas, que se conozcan intelijentes, sin dejar
al mismo fin la asistencia de dos maestros que existen en la

ciudad, y que trabajaron en dicha obra, juntamente con los

ingenieros de Montevideo', cuya inspecci�n deber�n presen
ciar tres � cuatro religiosos, que designar� la comunidad

para que hagan la parte del convento y no queden los recelos

que quedaron de la �ltima inspecci�n que se hizo con prohi-
hieion de asistir los dichos relijiosos; y si V. S. es servido
autorizar este acto con su presencia, har� este gran servicio
al lugar sagrado y templo de Dios vivo.

Pero �nterin se hacen estas d�lijencias y el asunto est�
problem�tico, suplico humildemente � V. S. se sirva mandar
abrir la puerta de la iglesia; pues para prevenir � las jentes el

riesgo que anuncian los maestros, bastar�a que V. S. publicase
un bando p�blico, en que avisase del parecer y pronostico de los

Arquitectos. Como ahora y aun despu�s del bando siempre
quedara problem�tico el asunto, los que creyeren y tuvieren

miedo;, se abstendr�n de venir � la iglesia, pero aquellos qne
no creen la ruina (que es la mayor parte, del pueblo) no se

privar�n del beneficio de los sacramentos, ni Dios Nuestro
Se�or de sus inciensos en este templo. En esta propuesta, que
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nada tiene de irregular, habr� cumplido V. S. con el acto

del bien p�blico, avis�ndole su riesgo; con Dios, dejando
libres sus adoraciones en este lugar; y con una comunidad

de pobres, que no tienen otro fondo, cine el de los altares �

que sirven, y de los cuales viven. Esto es lo eme representa
esta comunidad en virtud de la orden verbal, que ayer seis

del corriente se me intim� de parte de V. S. por la que nos

prohibe hacer el nuevo reconocimiento que hab�a pedido el

convento (y se habia permitido,) y solo se me permite es

poner las razones que tenga el convento � favor de su iglesia;
lo que he ejecutado sin p�rdida de tiempo, y espero de la

piedad de V. S. los califique, y conceda, � este convento la

justicia que pide. Protesto lo en derecho necesario, y para
ello etc.

Fray Juan Antonio L�pez.

Guardian del Convento

Copia de los documentos existentes en el Convento.

V. G-. QUESADA

Se�or Gobernador y Capit�n General.
El Guardian del Convento de Nuestro Padre San Fran

cisco de esta ciudad de Buenos Aires parece ante V. S. con
el mayor rendimiento, y en vista del espediente obrado sobre
el estado de su iglesia, que de orden de V. S. se le ha entre
gado, dice: que halla en los autos y sus diligencias que dicha
iglesia, se mantiene en la estabilidad y firmeza antigua sin
novedad mayor, que d� m�rito al recelo y rumor de su ruina,
que se ha esparcido por el pueblo; asi lo sienten la mayor
parte, y los mas inteligentes de los que concurrieron al reco
nocimiento de dicha iglesia en los dias 24 y 26 de noviembre
del a�o pr�ximo pasado de 1770, como son el teniente co
ronel del cuerpo de injenieros don Francisco Cardoso, el
maestro arquitecto don Antonio Maeella con otros muchos
que todos son de sentir absoluto se puede servir y abrir l�
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iglesia sin recelo, ni temor de rumor por no encontrarse en

ella indicio alguno que deba fundar este temor, y aunque

algunos persisten en el sentir contrario empero var�an no

tablemente de su primer dictamen; porque el ingenie
ro don Bartolom� Huvel � fojas 51 dice i que la obra no

amenaza al presente pr�xima, ruina, no obstante que � fojas
15 y 16, constan las dilijencias que practic� para libertar al

vecindario de la ruina que esperaba por instantes. El maes

tro Francisco Baca � fojas 46 y 47 afirma: que ahora se

puede abrir -porque no contempla el peligro pr�ximo : con

todo � fojas 28 supone no dar� lugar la pr�xima ruina al

esperimento de un papel clavado ; y pide al convento fiadores

que est�n � las resultas en caso de demorarse el reparo. El
maestro Francisco Alvarez � fojas 45 vuelta, dice : que no

puede dar raz�n sobre abrir la iglesia � no, sin otro funda
mento para esta indecisa, que los que all� espone, los que el
asesor de V. S. teniente general y auditor de guerra, califica

de insuficientes, � ningunos : y dicho maestro Alvarez era

antes del sentir mismo del maestro Baca cuyo parecer est�
firmado de mancom�n. Con la misma perplejidad habla el
maestro Cort�s; el que s� pronostica ruina fundado en lo

grave de la b�veda, no sabet decir, si ser� de pronto � de aqu�
� muchos a�os; sin duda que los dichos desconfian ahora de
los principios en que fundaron su primer dictamen de la,

pronta, ruina, que decidieron.
En efecto, lo son muy d�biles ; porque las siete pulgadas

que notaron de desplome en la pared principal, que mira �
la calle, est� visto que solo fueron pulgadas de su idea; pues
no solo no han ido � mas como era preciso en caso de estar

veneidla la muralla ; sino que se hallan muchas menos en el re

conocimiento de 24 de noviembre, y aun menos que en

este en la dilijencia de los dos consultados don Jos� Antonio

Borja y don F�lix Iriarte; en la que ninguno de los plomos se

desvi� de su l�nea recta sobre tres pulgadas y l�neas : cosa

cpte pudiera atribuirse � milagro acaso con mas fundamento

que al maestro Manuel Alvarez le pareci� la permanencia de
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dicha iglesia.
Tampoco subsiste el otro fundamento que eran las grie

tas de la media naranja, y rotura de los lunetos: pues se ha

visto que aquellas no van en aumento de clia en d�a, como

quiere el injeniero don Bartolom� Huvel � fojas l.a vuelta;

ni estas se comunican � los arranques que sostienen la b�ve

da : porque el pelo que en estos aparec�a se hall� ser esterior,

y en solo el reboque sin penetrar � lo macizo de la pared,
como consta, de autos y comprueba la esperiencia de haberse

curado, y cerrado unas y otras roturas; y en mes y d�as que

corren desde su reparo, no han hecho el menor movimiento

como era preciso, en caso que la b�veda fuese venciendo con

tinuamente � esta muralla, como afirma dicho injeniero, en

cuyo supuesto ya deb�a estar el edificio en el suelo.

De lo dicho se infiere que tampoco subsiste el otro fun

damento que es el decantado principio de la arquitectura sobre

el grueso de las paredes que han de sostener la b�veda ; pues
siendo! la muralla tan imdeble, como dioen, y de materiales

flacos, hasta hoy no ha quebrado � mostrado sentimiento por

aquellas partes que por su debilidad y flaqueza debian sen

tir primero el impulso, gravedad y rechazo de la b�veda
�como son las tribunas, arcos y casas de los confesonarios.
Ni las antiguas roturas de los lunetas provienen del peso de
la b�veda, como ya se dijo, y satisface el injeniero don Fran

cisco Cardoso, puesto que el luneto por raz�n de su construc

ci�n reparte el peso y empuje de la b�veda, y le carga sobre

los pilares y arranques ; adem�s que no debe seguirse la

mensura y c�mputo del claro de la b�veda, y grosor de la

muralla, la suposici�n falsa y voluntaria del maestro Fran

cisco Alvarez de que los pilares son adorno de la iglesia y

nd s�lido de la muralla, puesto que se neg� � la prueba el
dia del reconocimiento, y tomado el ancho de la muralla con

lo s�lido de las pilastras, �se le halla mas cracicie � la de otra

muralla, y menos latitud al claro de la b�veda.

Por todo lo dicho los se�ores abogados, consultados por



AP�NDICE 325

V. S. fueron de sentir que se abriese la iglesia sin recelo del

temido peligro, con solo la precauci�n que dos del sentir con

trario observasen diariamente si los reparos hechos en las

grietas antiguas mostraban alguna novedad, �nterin se con

sultaban otros intelijentes � facultativos. Y aunque V. S.

as� lo practic� y provey� en 24 de diciembre del a�o pasado,
nombrando para dicha observaci�n al se�or injeniero Huvel,

y al maestro mayor Cort�s : no consta de los autos, que los

comisionados pusiesen en pr�ctica el encargo dicho; pero

est� dte- manifiesto, que los reparos hechos no muestran la

menor novedad de movimiento.

Arreglados al dictamen de los se�ores abogados, y al de

creto citado de V. S. debieron el injeniero don Jos� Antonio

Borja y sui asociado don F�lix de Marte, ce�irse � los autos

precisamente para esponer su dictamen ; y no pedir y pasar

� nuevo reconocimiento puesto que de dichos autos consta

se hicieron las dllijencias satisfacci�n de las partes; por lo

que no se deberia estra�ar si yo tachase dicho su reconoci

miento por inoficioso, y que mira solo � prorrogar esta causa,

y � nosotros la opresi�n en que nos hallamos.

Pero ya que pasaron � nueva inspecci�n, de ella resulta

que la muralla se halla con menos pulgadas de desv�o que
las que constan de autos, pues el plomo que mas se desvi�
de su l�nea que fu� el de la segunda ventana, desde el alqui-
trava hasta una vara del piso de la calle, solo sali� tres pul
gadas siete l�neas. Mas como parece que otros se�ores hacen

grande misterio de las l�neas de diferencia hasta el 3.o �

pico de las ventanas : mir� con mas atenci�n su dictamen en

esta parte, y hall� que despu�s de sentar una de dos conclu

siones: � que la pared se ha inclinado hacia la calle desde el
24 de noviembre � que se fundaron sobre principio errado

y falso los que para acreditar que la pared est� segura etc.,
concluyen eon estas bien notables clausulas: "cualquiera de
"las dos consecuencias cpie nos concedan nos es bastante favo-

dable; � porque se est� arruinando el edificio por instantes;
"� porque les falta aquel fundamento tan decantado � los
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"que aseguran la estabilidad de la iglesia." Pues qu�, pre

gunto yo, i el que la iglesia se mantenga firme les es adverso

� dichos se�ores-, � vinieron pareados � sostener la opini�n de

los que pronostican su ruina? Lo primero no debo creer de

unos pechos cat�licos; y lo segundo dista mucho del juicio

imparcial y legal que se les pide.
Pero dejando estas reflexiones � la superior y cristiana

comprehension de V. S. la verdad es que desde 24 de no

viembre no ha tenido la pared movimiento � declinaci�n al

guna, coma ya est� demostrado; y esto no es faltarles fun

damento � los que aseguran la estabilidad de la iglesia. Es

verdad que en los autos se dice' venia, recto el plomo hasta

el tercio, � plano de las ventanas; pero tambi�n es cierto que
as� pareci� � la vista de los que observaban desde la. calle su

descenso, porque no se tom� dicho plomo en aquella parte
por comp�s, pi� � medida alguna.

Y � la verdad; si desde el 24 de noviembre hubiera
hecho la pared la inclinaci�n, que los otros se�ores preten
den, y 'mas notable y sensible como infieren del cordel hori

zontal; era preciso, que los lunetas demostrasen ese senti-
�mientoi despidiendo el reboque de los remiendos, y taimbien
la b�veda por la clave demostrase mayor abertura que an

tes; pues seg�n los principios del se�or Belidoro en el caso
ele pian-eid vencida �por indeble, la b�veda se rinde entre la im
posta y la clave, y cuando el peso de la b�veda se sobrepuja
� la resistencia de los pies derechos, la b�veda se abre en

estas, partes; luego si la pared en la parte que al cordel ho
rizontal ha sido vencida y rechezada por el peso de la b�veda,
la diferencia de cuatro pulgadas que distan los estre�ios de
sur y norte de otro cordel horizontal; las mismas pulgadas
con poca diferencia deb�a mostrar la b�veda de abertura en

su clave, y ele hendidura entre ella y la imposta; y �de consi
guiente aparecer sentimiento en los arranques. y lunetos.�
Tambi�n era preciso que la parte del muro vencida hacia la
Calle en cuatro pulgadas, se dividiesle- sensiblemente de- los
estre�ios fijos de sur y norte que no han perdido �su l�nea
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recta, as� mismo cpte la parte superior curba mostrase el pelo
� se�al horizontal de discontinuaci�n con lo restante del

muro inferior, que se mantiene en su esfera; siendo para

todo muy del caso que dicha pared no es cuerpo el�stico y

flexible, de que dichos se�ores no se hacen cargo : y no bas

tando para eludir estas �objeciones el inovimiento insensible

y partes infinitas del continuo � que recurre el injeniero don

Bartolom� Huvel.

De donde vinimos eu conocimiento que la curbatura que

muestran el cordel horizontal (aunque no tanta como pre

tenden) alguna que hay, que es la misma que aparece en la

pared contraria que.mira al convento (y aun con mas estra-

�a figura en esta) , es �defecto 'de construcci�n de dichas pa

redes, como tambi�n las l�neas � pulgadas que demuestra el

plomo desde el cord�n de la cornisa hasta el cimiento, una.

vara sobre la calle, pues como testifica el arquitecto Antonio

Macella � fojas 49 vuelta, har� 14 a�os �que por otro rumor

semejante al presente ech� el plomo � dicha pared y hall�

las mismas pulgadas -de desv�o que se notain en los autos, y �

ser vencimiento causado de lo grave de la b�veda y endeble

de los pies dichos, no podia. mantenerse dicha pared en el

mismo estado, porque ya vencida por la grave que la empuja,
y perdido el equilibrio, tiene menos fuerza para la resisten

cia, y es de notar que el mayor deshilo que se encuentra en

el plomo, hasta el 3. o (que es de una pulgada) aparece en

la quinta ventana, en donde no se ha reconocido movimiento

alguno, � grieta que demuestre sentimiento.

El reparo quis dichos se�ores hacen en las rajaduras del

mojinete respaldo del corvo, y en la portada, ya advierten

ellos mismos que ning�n intelijente del arte hizo caudal de

ellas, y con raz�n : as� por ser obra independiente, como por

que todos saben que la b�veda no carga, ni hace mayor im

presi�n en el mojinete : 'dem�s que est� � la vista la causa

ele estas roturas: cpie son los pilares y arcos construidos so

bre la b�veda del P�rtico, que dentro de la sala capitular,
los que cargados con el peso ele la torre que sobre ellos se
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comenz� � levantar hicieron el movimiento que se v� en

dichas paredes; por cuyo movimiento se desisti� del intenta

de dicha torre ahora veinte a�os, tan antiguas son estas ra

jaduras, aunque el se�or don Jos� Antonio Borja las hall�

sin polvo. Lo dem�s que reproducen ele tribunas, nichos y

cavaduras de confesonarios etc., lo debieron ver en los autos.

objetado y respondido.
Con las palabras de Belidoro que citan � fojas 73, y la

resoluci�n que establecen, se prueban cpie no son temerarios;
tambi�n manifiestan no ser muy h�biles ; pero del jesu�ta
Blanqui que dio la planta de esta iglesia y de nuestro Fray
Vicente que le ech� las- b�vedas, ambos arquitectos de pro

fesi�n, es constante la singular habilidad demostrada en los
muchos templos y grandes edificios que son en estas provin
cias testigos de su destreza.

De lo dicho infiero que el un�nime sentir del coronel de
injenieros don Francisco Cardoso con los intelijentes de ar

quitectura, y los maestros mas antiguos de la facultad en esta
ciudad, el desvar�o de los pocos qne opinan contra la iglesia
y la esperiencia de no mostrar movimiento alguno en las
partes separadas, ni otra alguna, aseguran la estabilidad y
firmeza de nuestra iglesia y qne � esta no debe perjudicar el
parecer contrario de los dos consultados por lo respondido;
y por la notoria suficiencia y penetraci�n de las reglas de
arquitectura de los que aseguran estar fuera, de todo riesgo
dicha iglesia.

Y por lo que mira � los remedios que recetan dichos
se�ores, el provisional no solo lo mir� sospechoso y dirijido� sorprender al p�blico y confirmar la esparcida, voz de la
ruma que dan por hecha, sino tambi�n escusado por insufi
ciente; porque siendo el riesgo de la iglesia en su sentir, del
pso de las ventanas de arriba, mal pueden precaver este
nesgo unas vigas que por largas que se encuentren, solo pueden llegar � fijarse en el medio de la, pared que no peligra-
.V mas cuando no se repara que pequen dichas vigas de delga-
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das, cosa bien notable para el caso : adem�s que siendo preci
so para asegurar sus cabezas picar la pared equidistante en

toda su longitud; puede esta maniobra causar el movimiento

� riesgo que por ahora no se descubre : debieron estos se�o

res para establecer este proyecto atender � que el se�or in

jeniero Huvel hall� por preciso cercar la calle para impedir
el curso de carros y colches porque su movimiento no ofen

diese dicha pared ; y que sus Mercedes la han condenado �

una instant�nea ruina por defecto de cracicie � grosor cor

respondiente.
El segundo y radical aun es mas dif�cil de lo que � di

chos se�ores se les objeta, y � la verdad imposible, atendida
la prontitud que exije y mirados nuestros fondos, los que

amenguados con el entredicho de nuestra iglesia, aun para
mantener la vida, no nos sufragan, al menos del n�mero cre

cido de individuos que es preciso habiten este convento por
lo que nos veremos en la precisi�n de desalojarlo, quedando
los muy precisos para la guarda de puertas ; no hallando no

sotros otro arbitrio en el presente conflicto que ocurrir � la

piedad de nuestro soberano, como lo haremos en caso nece

sario : Por tanto�

A V. S. pido y suplico, que habi�ndome por presentado
en nombre de mi comunidad y convento y respondiendo, se

�sirva proveer lo que hallase ser de justicia, en que espero re

cibir favor de V. S. y en lo necesario juro etc.,

Fray Juan Antonio L�pez.

Vistos y reflexionados estos autos, decimos que supues
to que se hallan discordes los principales que pueden dar
voto, as� en determinar si la iglesia amenaza ruina, como en

el remedio que se puede aplicar en caso que sea necesario,
puede V. S. siendo servido mandar se soliciten otros inteli
jentes que enterados de las dilijencias y de los pareceres que
se han dado, espongan su dictamen.

Y en cuanto � que se abra la iglesia, nos parece que no
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hay inconveniente en que se abra; porque los mas aunque

dicen que tiene da�o, no concept�an inminente el peligro, �

que influye el haber pasado .cerca de dos meses sin que se

haya esperimentadb especial novedad, que per s� la ha habi

da�Puede V. S. mandar que dos de aquellos que opinan
contra su permanencia pasen � reconocer si desde las �ltimas

dilijencias que se hicieron advierten alguna nueva se�al, lo

que puede -repetirse diariamente y por �este medio venir �

conocimiento de si la obra est� asentada � n� l este es nues

tro sentir, salvo etc.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1770.

Labarden�Lfieeneiado Zabaleta�Doctor Aldao.

Certificaci�n de Don Francisco Cardoso.

En Buenos Aires � 27 de noviembre de 1770, en virtud
�de lo imandado en la antecedente dilijencia por el se�or go

bernador, compareci� ante el se�or Teniente General y au

ditor de guerra de esta provincia, el teniente coronel del real

cuerpo de injenieros y comandante de �l (en esta provincia)
don Francisco Cardoso, � quien se le pregunt� si juraba �
Dios y promet�a al rey decir la verdad y lo que supiese sobre
lo que se le preguntase, y puesta la mano tendida sobre el

pu�o de la espada, dijo que s�. Y habi�ndosele leido las di

lijencias practicadas el d�a 24 y 26 que son las antecedentes :

dijo que estaban conformes por lo que vio y presenci�.

Preguntado que juicio forma sobre el estado de la igle
sia de N. P. S. Francisco mediante lo que observ� : Dijo, qne
respecto de estar las paredes de las tribunas en sus plomos
regulares, y al mismo tiempo los lunetos de las ventanas que
reciben parte de la gravedad � peso de la nave principal
del cuerpo �de la iglesia, que es- de una. nave; �como as�
mismo, los arcos de las comunicaciones de las tribunas, de
unas � otras se hallan enteramente en su estabilidad y fir
meza, aunque se haya reconocido alguna, filtraci�n de las



AP�NDICE 331

aguas llovedizas, y mayormente en los tiempos presentes que
han sido continuadas las lluvias : viene en conocimiento ple
no de la solidez que contiene la obra de la iglesia; por cuyas
razones y por no haber en las murallas de ella en lo interior

ni esterior, no solamente rajadura, pero ni aun pelos sutiles,
que corran por su lienzo horizontal, por donde se conociese

que el empuje de la b�veda pudiera haberla quebrantado, ni

menos tampoco encontrarse en dichas murallas pelos � raja
duras que pudieran correr de arriba � bajo, en el caso de

que Se hallase obligada, � no poder resistir la sobre dicha

gravedad � peso de la nave; es de sentir (como deja dicho)
que la iglesia est� s�lida y segura sin embargo de que el

grueso de las paredes, no es enteramente la cuarta parte del
di�metro de la luz de la iglesia, porque estando la construc

ci�n de la b�veda sostenida por lunetos detienen estos el em

puje, y lo reparten sobre los pilares colaterales de cada uno

de ellos, que, corren por todo el cuerpo de la iglesia y repar
ten el peso, haciendo cpie c�rgate en los dichos pilares colate
rales perpendicularmente, y estos suplen aquella parte de

cracicie que falta � la pared.
Preguntado qu� siente sobre la inedia naranja, dijo,

que respecto de hallarse los cuatro arcos sobre que descansa,
juntamente con sns cuatro lechinas, sin se�al . de que pueda
hacer juicio que pudiera tener esta alg�n quebranto y junta
mente sus cuatro pilares en su firmeza bien aplomados per-

pendiexuTrarmente en estas circunstancias, viiene �en conoci
miento de que no amenaza ruina.

.Preguntadlo qu� juicio forma sobre aquellas rajaduras
que se han visto en los lunetos, de que pueden provenir. Dijo
que los dichos pelos � rajaduras son superficiales, y no cor

ren seguidamente sino en trechos muy cortos, lo que sin la

menor duda proviene de que ahora dos a�os derribaron el

coro, que era de b�veda para hacerlo de nuevo, d�ndole ma

yor elevaci�n, y el fuerte golpe que cli� esta obra, cuando la

derribaron, hizo estremecer aquella parte mas inmediata,
como es los lunetos que est�n sobre el coro, cuya prueba est�
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� la vista pues en los dem�s lunetos retirados hacia el altar

mayor � presbiterio, no se encuentran tales pelos ni se�a

les.

Preguntado, qu� parecer forma sobre la diferencia de

pulgadas en la pared de la calle : dijo, que aquella diferen
cia solo se encuentra en un pedazo de muralla despu�s de la
mitad de su altura, y este proviene de que cuando hicieron la

obra fueron � 'retazos levant�ndola, y asi se conoce por las
mismas plomadas ; pues si este defecto fuese ocasionado del
empuje de la b�veda, por precisi�n � indefectible, se habia
de conocer alg�n pelo � se�al, asi por dentro de la iglesia.
eomo por la parte de la calle la desuni�n eon la otra muralla.
que se sigue � los dos lados, y asi mismo, se conoceria esta
misma diferencia en la clave de la b�veda, lo que no se veri
fica ni. manifiesta tal cosa.

Preguntado, si sin riesgo juzga que se podr� abrir la
dicha iglesia de San Francisco y hacer en ella las funciones y
oficios, sin peligro en la concurrencia del pueblo. Dijo que
en su sentir, no hay peligro alguno para que se deje el uso y
servicio de la iglesia, pues no amenaza ruina por lo que tie
ne visto, repar�ndose lo que se describi� �para los reconoci
mientos practicados y juntamente que cualquiera otro pelo �
se�al antigua especialmente los que se hallan en la media
naranja y linterna por la parte de afuera para librarse de la
filtraci�n de las aguas : todo lo cual es la verdad en cargo del
juramento y le�dole esta su declaraci�n, en ella se afirm�,
ratific� y lo firm� con el se�or auditor, de que doy f�.

Labarden�Francisco Rodr�guez Cardoso.

Ante mi�Jos� Zenzano.

Copia del orijinal que he tenido � la vista.

V. G. QUESADA



MEMORIA

Presentada al Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Rio
de la Plata en 1816 pos el ciudadano Tomas Guido, Oficial Mayor
<le la Secretaria de Estado en el Departamento de Guerra y Marina.

Exmo. Se�or:

Cuando tres meses ha, desempe�aba provii-ioriamente el ministe
rio de la guerra, cre� de mi deber presentar al gobierno las razones

que me impel�an � meditar y resolver sobre la restauraci�n del reino
ele Ohile; pero acontecimientos complicados me aconsejaron no dar
un paso est�ril, mientras que una ocasi�n mas favorable n.o ofre
ciese lugar � mis ideas.

La presencia de nu�vos peligros viene � sacarme de mi irreso
luci�n y aunque desnudo de aquel .car�cter, me atrevo, como un ciu
dadano amante de la prosperidad de mi patria, � estender las si

guientes observaciones, sujet�ndolas al ilustrado examen de V. E.
El gobirno nunca calcular� con acierto el �xito de los negocios

confiados � su administraci�n, sin examinar el estado de la renta, el
n�mero y disciplina de su ej�rcito, el progreso del esp�ritu p�blico,
la fuerza de los enemigos que debe combatir y la ostensi�n de re

cursos para la continuaci�n de la guerra. Sin tales elementos, todo
proyecto es vano � cuando menos ineficaz, el destino del pa�s que
dar� librado � las vicisitudes de la fortuna, no podr� organizarse un

sistema estable, y el menor contraste bastar�a para derrocar' un edi
ficio levantado sobre bases de arena.

Por una fatalidad inesplicable, la mayor parte de los gobiernos
que se han sucedido desde el 25 de Mayo de 1810, animados tal vez
por la esperanza de que la causa de la Am�rica, justa en sus princi
pios y seductora por su porvenir, encender�a en el pecho de los ame

ricanos un entusiasmo activo para sostenerla, fiaron ciegamente al
tiempo el t�rmino feliz de la contienda, sin tener en vista � tomar
en cuenta otros enemigos que los que la Am�rica abrigaba en su seno.

A la verdad, esclavizada la pen�nsula d�sele 1808, y abrumada
toda ella por el inmenso poder del Emperador Napole�n, alej�base
toda esperanza de su independencia, si es que era l�cito juzgar por
la debilidad de la Espa�a, y por la pujanza de sus enemigos, � dis
cernir entre los recursos de un pais empobrecido y los inmensos ar

bitrios de un imperio en el zenit de su opulencia.
Mas la �ltima coalision de la Europa en 1814: la cuida de Bona

parte: la restauraci�n de los Borbones al trono de la Francia: el
triunfo ele la Espa�a: y el regreso del rey Fernando, conmovieron los
intereses de todas las potencias, � hicieron perder el equilibrio entre
las colonias y su metr�poli.

Desde entonces se vieron nacer nuevos peligros para el nuevo

mundo, y la opini�n, el orgullo y el esp�ritu de venganza de la corte
de Espa�a, gravitaron enormemente contra los intereses ele la Am�
rica.
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En efecto la espedieion de diez mil hombres, mandada por Fer

nando s�ptimo, � la Costa Firme: la de dos mil quinientos al Estre

cho de Panam�, y los repuestos �de armas y municiones del Virey
Abascal, fueron los primeros ensayos del gobierno espa�ol en el a�o

pasado de 1815.
.

Desde entonces ruji� atender con seriedad nuestros: asuntos, cal-

cu'ar los recursos, ganar tiempo y tomar una actitud imponente, para
resistir � los embates ele nuestros enemigos: Desde entonces se hizo

mas necesario reunir un Congreso, dar forma � un gobierno central,
aumentar el ej�rcito, acopiar armamentos, fijar un sistema de rentas,
declarar nuestra independencia y acometer � las fuerzas realistas

que ocupaban importantes provincias de nuestro territorio.

Desgraciadamente las convulsiones dom�sticas., la guerra civil,
los tumultos militares, la .dislocaci�n de las provincias, y las oscilacio

nes de la capital, han absorvido la atenci�n de todos los gobiernos
y ele todos los pueblos, han detenido en su carrera la causa nacional,
y han esterilizado los grandes medios con que nos brinda nuestra

localidad-. Hemos perdido veinte y tres meses, sin ganar un palmo
de terreno, mientras los enemigos han creado nuevas fuerzas y locu-

plet�dose con nuestros despojos.
Aquietadas por fin nuestras desavenencias � mediados del a�o

pr�ximo anterior, la esperanza p�blica quedaba pendiente de la cam

pa�a del ej�rcito auxiliar del Per�, eomo que el resulcado ventajoso
de sus armas fijar�a el destino de las Provincias Unidas del Rio de
la Plata; pero un fatal desenga�o trastorn� los mejores deseos, y la
derrota del ej�rcito patrio en Sipe-sipe, arrastrando al Estado � la
crisis mas peligrosa, dej� vaeilant� la libertad del pais.

Invoco en este momento la atenci�n de V. E., para cpre se sirva
traer en fui consideraci�n toes puntos graves � indispensables para la
solidez de las combinaciones militares.

l.o La fuerza reglada con que se cuenta para seguir la guerra.
2." La de los enemigos que tiene � su frente.
3.o Cuales sean ios medios mas eficaces para combatirlos.
Tal cual fuere la idea que he formado, respecto � estas bases,

la trasmitir� � V. E., porque creo le habilitar� para resolver con

exactitud y para ejecutar con firmeza.
Despu�s de haber quedado en, poder del enemigo las cuatro pro

vincias del alto Per� y la mayor parte del armamento de cuatro mil
hombres, artiller�a y parque respectivo, se han salvado apenas va

rios piquetes., al mando del Jeneral D. Jos� Romdeau; los que suman

"mil quinientos" hombres de las tres armas, � las que, unidas las
divisiones del Coronel Mayor D. Domingo French, el regimiento de

Dragones, y el batall�n de infanter�a n�mero 10, en marcha, pue
den subir al n�mero de 2500.

En la capital existen de guarnici�n un batall�n de artilleria,
el ele infanter�a n�mero 8, y otros de granaderos con la fuerza de
2200 hombres en su totalidad, inclusos los. piquetes que se hallan
en campa�a, dentro del territorio de la provincia, y

' ' mil setecien
tos setenta y tres" en las fronteras de Mendoza; ascendiendo todo
el ej�rcito de l�nea de las provincias unidas � ' ' seis mil cuatro
cientos setenta y tres" hombres, divididos emi la clases siguientes,
1260 artilleros, 1000 de caballer�a, 4273 de infanter�a, situados en

cuatro diferentes puntos sobre una l�nea de mas de quinientas



MEMORIA 335

leguas.
Las milicias de caballer�a de las provincias de abajo, inclusa

la de Buenos Aires, componen el total de 29000 hombres, inamovi
bles por su desorganizaci�n actual. En estas no van enumeradas
las de C�rdoba, Salta y la Rioja, pues que dif�cilmente pueden con

tarse con ellas, por la emancipaci�n en que se hallan aquellos pue-
� bles de la capital.

En verdad que reunidas las de las provincias de Entre-Rios,
Corrientes y la. Banda Oriental, la' masa del ej�rcito engrosar�a con

cerca de 4000 hombres de l�nea, y mas de 10000 de milicias regla
das. Pero la escisi�n! pol�tica que existe entre el territorio occiden
tal y aquellos pueblos, neutraliza su concurso y d� lugar � consi
derarlos como estados independientes, de tal modo estraviados por
pasiones mal dirigidas., que mas bien inspiran temor" que confianza.
De manera que deben escluirse del poder existente para vencer �
los enemigos esteriores, reduci�ndose nuestra fuerza � la que v�
detallada en los p�rrafos anteriores.

En medio de esta nulidad militar, el ej�rcito de l�nea al mando
del Jeneral Pezuela, en n�mero de seis mil hombres aguerridos
ocupa las cuatro �provincias mas ricas y pobladas de nuestro Estado.
Sus tropas victoriosas, preeididas por un jefe de reputaci�n, y de
conocimientos aventajados, acechan por el norte nuestra Rep�blica.
Ellas est�n sostenidas por un gobierno constituido, tranquilas y
con los numerosos recursos de noventa y seis provincias sujetas �
la dominaci�n del Virey Abascal.

En varios puntos de su l�nea de comunicaci�n ss hallan esta
blecidos parques de reserva y dep�sitos de tropa en instrucci�n. De
las provincias (le Chucjuisaca, Potos�, Coehabamba y la Paz, extrae
el enemigo los auxilicei que le ofrece un pais conquistado. Puno, Are
quipa y toda la costa occidental, aun sin el auxilio de Chile, facili
tan v�veres y dinero. Las milicias regladas bajo el sistema antiguo
del vireinato de Lima, reemplazan los regimientos en campa�a. Su
arrmamento, municiones y artilleria son superabundantes.. Y pOT
�ltimo, las violencias de los tiranos alcanzan lo quo no consigue
la moderaci�n de nuestros gobiernos, ni suple frecuentemente el
amor � la libertad.

Tal es � mi entender el bosquejo exacto ele la situaci�n de Pe
zuela en el interior: situaci�n cuyo at�endiente es menester conte
ner en tiempo, bajo un orden diverso que hasta aqu�, antes que esta
hidra tome cuerpo, antes que apure nuestra debilidad con las
fuerzas que vaya aglomerando, y antes que traspase los l�mites1 �
que desde ahora debe sujet�rsele.

Por otra parte, el ej�rcito de 3500 hombres reunido en Chile,
flanquea por el Sud nuestras provincias, con la ventaja de conser

var comunicaciones directas por mar y tierra con el Virrey de
Lima, y con las tropas del Jeneral Pezuela De lo que se deduce
que, montando las dos divisiones del ej�rcito enemigo al n�mero
de 9500 hombres, eseede en la totalidad al elle las Provincias Uni
das en 3027 plazas; pero considerando la fuerza que cada ej�rcito
tiene � su frente, resulta, que constando el ausiliar del Per� die
2500 hombres y el del enemigo de seis mil (6000) la diferencia es

de 3500 hombres en aquel �ngulo, v comparada respectivamente la
de los ej�rcitos de Mendoza y Chile, el escedente ele los enemigos
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es de 1727 soldados. . .

De suerte que somos acometidos por los dos flancos principales,,
con duplo n�mero de tropas que las destinadas � resistirlos, sin

comprender las milicias de caballer�a de que puede echar mano en

Chile el General Mare�, milicias que en el a�o de 1810, ascend�an

� treinta mil hombres, en una poblaci�n concentrada donde el valor,
robustez y ajilidad de los naturales, les habilita para diferentes ob

jetos de campa�a. ._ .

Por consiguiente queda demostrado: que el ejercito enemigo

eon que deben lidiar las Provincias Unidas es muy superior en n�

mero, moral v recursos al que existe actualmente, y que
^
por un

t�rmino justo* de comparaci�n, el pais est� ya �reducido � ua de

fensiva peligrosa, siendo de esperar la disminuci�n progresiva de

nuestra fuerza, si no se varia pronto el sistema de la guerra.�Cual

seria mas realizable, �til y necesario es el tercer objeto de esta nota,
y en mi opini�n debe ser el primero de los anhelos, del gobierno.

Es indudable que todo ej�rcito, despu�s de una derrota pierde
absolutamente su moralidad; el soldado conserva por mucho tiempo
el espect�culo horrible de la batalla. Da muerte � la prisi�n de sus

camaradas, las persecuciones que sufre y el poco fruto de sus fati

gas anteriores, todo conspira � infundirle temor � desaliento, y en

cada paso que se le obliga � dar sobre el enemigo, v� un. funesto

presente rodeado de inminentes peligros.
No es otra la impresi�n que deja en la tropa un contraste, de

la que no pocas veces participan aun los, oficiales1 mas aguerridos
De aqui es que el gran Federico, calculando la debilidad del cora

z�n humano, ense�aba � sus oficiales aprovechasen de la vietoTia,
antes que el enemigo volviese del pavor en que se hunde despu�s
de ser batido.�Esta m�xima est� fundada en la naturaleza del
hombre, cuyo valor se mide casi siempre, en raz�n directa del des

precio que hace de sus rivales.
Bajo este punto de vista debe juzgarse del ej�rcito auxiliar del

Per�, despu�s de cuatro derrotas consecutivas; despu�s de una cam

pa�a de seis a�os, en que ha luchado sin fruto con un enemigo te

naz, con la aspereza de los caminos, con el rigor del clima y con

las costumbres y preocupaciones de los naturales del Peo-�.
Desde el momento en que se quiera abrir la campa�a, el solda

do obedecer� con zozobra, y la fuerza moral del ej�rcito patrio
perder� de vigor, por los grados en que se aumente la del enemigo.

Por mas que se encarezca la preponderancia de nuestras armas,
las tropas no pueden olvidar una serie de sucesos funestos, y este
recuerdo les signe como una sombra en cada una de sus acciones.
Toda otra conjetura seria tan gratuita, �como contraria � la espe-
'ri enc�a y � la naturaleza.

A esta circustaneia se une la indisciplina en que casi siempre
ha estado el ej�rcito del P�e.r�; la' falta de unidad, en sus jefes, el
descr�dito que arrastra un Jeneral batido, y el largo tiempo que es

preciso emplear en organizar una fuerza ventajosamente, para poder
avanzar con alguna probabilidad de victoria.

El tlesaliento en que han caido los pueblos del Per� bajo fuer
tes y repetidos golpes, no puede prometer uta' apoyo valioso contra
los enemigos: y seria temerario emprender nuevamente sobre las pro
vincias del Alto Per� con la perspectiva de socorros quim�ricos y pro-
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habilidades semejantes � las que nos han animado, antes de las) bata
llas del Desaguadero, Vilcapujio, Ayouma y Sipesipe.

Sin un ej�rcito de 8.000 hombres de l�nea, co�ni buena disciplina,
eon un cuerpo de injenieros, artilleria y buenos oficiales, no debe

emprenderse de frente contra el ej�rcito de Lima, � no ser que se

quiera correr el riesgo de perder para siempre la libertad del pais.
Para elevar la fuerza � este n�mero y formar soldados, se re

quieren cuando menos diez y ocho meses, sobre las fechas de los �l
timos estados, con cuantiosos auxilios de armamento, municiones,
caballadas, monturas, forrajes, vestuarios, hospitales y otros mil
considerables �tiles de campa�a.

La suma necesaria, durante este periodo, para el mantenimien
to de la tropa, trasportes, enganchamientos, reclutas etc. no puede
bajar de un mill�n de pesos.

No me detendr� � manifestar � V. E. ',a imposibilidad de adqui
rir igual cantidad para aquel siolo objeto, bajo el .�isterna actual
ele la administraci�n. Tampoco enumerar� las trabas que presentan
para ia organizaci�n del ej�rcito las rivalidades1, apenas sofocadas
en Salta. Pero baste recordar � V. E. que las repetidas exacciones
la irregularidad de los impuestos, y la estagnaci�n del jiro, han
ot-struido toods los canales de la riqueza p�blica, y no queda franco
sino el que sirve para agotar las fortunas privadas, y aniquilar in
faliblemente los capitales.

Durante los diez y ocho meses, que presupongo indispensables,
para la reorganizaci�n del ej�rcito auxilian- del Per�, el enemigo,
sobre el pi� de fuerza que sostiene en lasi provincias altas, puede
elevarlas, al menos, al n�mero de ' ' ocho mil hombres ' ', reclutados
de las cuatro provincias que domina: debe ser reforzado con parte
de los ' ' dos mil quinientos ' ' hombres, con que el 2 de noviembre
zarp� de C�diz el Virrey Venegas, los que � la fecha deben haber
llegado � Lima.

Puede tambi�n ese mismo ej�rcito ser auxiliado con algunas de
las tropas espedicionarias del Jeneral Morillo, navegando estas �.
Panam� y bajando � Lima por la costa de Guayaquil. Tanto mas es

de recelarse, cuanto que ha entrado en las miras del gabinete espa
�ol, y que se ha hecho practicable por la reconquista de Cartajena.

Entonces el ej�rcito del Alto Per� puede presentar una masa

de diez � doce mil hombres, suficiente para inutilizar nuestros mas

heroicos esfuerzas en defensa de aquellos pueblos. Sus habitantes
agobiados por la calamidad y sin esperanza de quebrantar sus ca

denas, abrazar�n la ley del conquistador, formar�n una causa con �l,
y se derramar�n como un torrente sobre las provincias bajas de
Salta, Tucuman y C�rdoba. Una ojeada pasajera sobre el sistema
�con que se ha sujetado � Caracas, Quito y Cartajena, descubrir�
la evidente demostraeieni �de este c�lculo.

Pudiera suceder que en igual t�rmino, noticiosa la Espa�a de
las disenaiones interiores que nos devoran; de la rivalidad de Ar

tigas contra la capital, � por combinaci�n eon la corte del Brasil,
se desprendiese de cuatro mil hombres, destinados � ocupar un

punto de la Banda Oriental, desde el cual llame la atenci�n � Bue
nos Aires, le inhabilite para prestar socorros al resto de las provin
cias, y le aumente sus conflictos hasta el momento de obrar de
�acuerdo eon la fuerza que nos acometa por el coraz�n de los pue-
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Mientras tanto, debemos suponer que el ejercito opresor de

Chile ser� remplazado con un duplo de su fuerza actual, y que ten

dr� disponible en el a�o siguiente un total de "seis mil" hombres,
as� por los refuerzos que debe recibir de Lima, como por los bata

llones .que se organizar�n con los naturales del reino.
Due�o que fuese el ej�rcito espa�ol de las provincias de Salta

y Tucuman, es en mi opini�n indispensable, que el Jeneral del de

Chile 1 caiga sobre la provincia de Mendoza; y no pudiendo la guarni
ci�n de aquella frontera oponer una resistencia felif., � seis mil
hombres que la acometan, es moralmente cierto que seria arrollada,
y Buenos Aires estrechado en sus relaciones y recursos y redueidq
� solo la provincia.

�Cuales serian en el supuesto caso los medios de nuestra con

servaci�n y defensa! {Cual el t�rmino de nuestra gloriosa contien
da?... Quisiera apartar mi imaginaci�n de esos dias melanc�licos que
presiento, para no ser atormentado con la perspectiva de la desola
ci�n de mi patria.

Por lo que � mi toca, yo habr�a cumplido eon los deberes de un

americano, sacrific�ndome por la libertad; pero llevar�a mi dolor
hasta el sepulcro, si me viese envuelto en las. ruinas de mi pais, por la
inercia � irresoluci�n del gobierno y por no haber prevenido �.
tiempo los males que aun es posible evitar1 sin grandes peligros.

Concluyo pues que considero impol�tico y ruinoso continuar la

guerra ofensiva con el ej�rcito auxiliar del Per�: que es forzoso

adoptar resoluciones prontas y en�rjicas para desconcertar el p�an-
de los enemigos, y que si no ganamos instantes, tal vez no haya
tiempo para conjurar la tormenta que nos amenaza.

AI intento manifestar� � V. E. mi opini�n, tal cual la he for
mado, por comparaci�n, entre nuestros recursos y los de los enemi
gos, y los puntos que respectivamente sostienen los belijerantes.

"La ocupaci�n del reino de Chile es el objeto principal que �,
mi juicio debe proponerse el gobierno, � todo trance, y � espensas
de todo sacrificio."

Primero: porque es el �nico flanco por donde el enemigo se

presenta maia� d�bil.
Segudo: porque es el camino mas corto, f�cil y seguro para.

libertar las provincias del Alto Per�.
Tercero: porque la restauraci�n de la libertad en aquel pa�s,

puede consolidar la emancipaci�n en la Am�rica, bajo el sistema.
que aconsejen ulteriores acontecimientos. Voy � la demostraci�n.

^

Es fuera de duda que la primera invacion sobre Chile se eje
cut� en 1811 por el general Qainza, con poco mas de seiscientos.
hombres, la mayor parte chilotes; que sucesivamente se engros� esta
columna eon los naturales de Concepci�n, y que se concluy�, la con

quista con 2,500 hombres, entre los cuales figuraban, solamente el
batall�n de Talavera.

En �l curso de la campa�a no ocurrieron, sino peque�os �ncuen--
tros eon ej�rcitos indisciplinados, � nor mejor decir con reuniones
de hombres sin concierto, cuya d�bil resistencia no dio lugar �.
aguerrir las tropas. De consiguiente la base del ej�rcito que hoy
oprime � Chile, se compone en mas de dosi tercios de tropas biso�as,
nacidas y formadas en aquel territorio; asi es que dqs compa��as.
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auxiliares de estas provincias, comandadas por el coronel mayor
D. Marcos Balcarce, pasearon � su salvo en el a�o de 1813, y es

carmentaron en diversas acciones � cuadruplicado n�mero de ene

migos.
Los jenerales Osorio y Marc� aunque han elevado el ej�rcito �

tres mil quinientos hombres, no han podido darle un esp�ritu de mo

ralidad, que es el alma de las operaciones militares: los oficiales no han
formados en la escuela de la guerra, y los soldados son arrastrados
de sus hogares para servir � un amo que habian visto vilipendiado
y desacreditado en todos los �ngulos de su suelo.

El nombre de rey no puede ser en C'hile un �dolo que inspire
terror y humillaci�n, cuando la voz de la libertad ha penetrado
hasta el seno de la cabana mas oculta, y cuando por el espacio de
cuatro a�os, los gobiernos revolucionarios se han afanado en infun
dir on las masas, odio y execraci�n al nombre espa�ol.

Pero suponiendo que lias costumbres y habitudes antiguas preva
leciesen en el coraz�n del pueblo chileno,, el hombre por insensible

que sea, se resiente de los agravios materiales. El nuevo sistema do
contribuciones adoptada por el Presidente Mare�, gravita sobre to

das las clases de la sociedad. El artesano, el jornalero, el partor y
el menestral, son obligados! � disminuir el alimento de sus hijos,
para pagar un tributo que no conoc�an antes.

Las tropel�as, los insultos y las prisiones, son la consecuencia
infalible de los impuestos violentos y excesivos. El abominable or
den feudal vuelve � revivir, y la parte del pueblo denominada plebe,
ve desaparecer de golpe los derechos que principi� � gozar, cuando
cay� el poder colonial.

La dislocaci�n de las familias ind�jenas; la ruina de las fortunas
sostenidas antesi por el comercio con estas provincias; la sorda su-

jestion de los patriotas; las relaciones de amistad y parentezco de

gran parte de la poblaci�n chilena con los emigrados de aquel pais;
la circulaci�n de nuestros diarios y la conducta insolente y procaz
de los Majistrados espa�oles: forman un incentivo poderoso � la irri
taci�n del pueblo de Chile contra sus enemigos: todo lo cual debe
entrar eomo un poder real en el c�lculo del gobierno sobre aquel
pais.

Para comprobar la exactitud de mi deducci�n, s�rvase V. E.

j.asar la vista por las comunicaciones de nuestros ajentes en Chile

y de. varios vecinos respetables, en todo el a�o ele 1815, y en los me

ses que corren del presente. Ellas suministrar�n abundante ma

terial para establecer que en ning�n �ngulo del Estado, el enemigo
es tan d�bil, por las circunstancias activas que concurren � su des
trucci�n.

Quiero permitir que la opresi�n de la tiran�a haya enervado en

los chilenos hasta las facultades intelectuales; que el terror predomi
ne, y que sirvan con abatimiento � su se�or; seria temeridad pre
sumir permaneciesen en aetitud tan humillante, si despertase en

ellos la esperanza fundada de sacudir el yugo; si viesen vacilar �
sus opresores por el asalto de las fuerzas de las Provincias Unidas.
Entoniaes pasar�an tal vez al estremo de indignaci�n que exitan
la venganza, el orgullo y las pasiones reprimidas.

Sobre la evidencia de estos principios, y en el concepto de que
el jeneral Marc� eleve su fuerza al n�mero de 4500 hombres dis-
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ponibles, presumo podr�amos prepararnos ventajosamente para nues-

tIa T&^lnZ'Tef^ente en Mendoza asciende, seg�n

el �ltimo estado de Abril, � 1773 plazas, y remontado con el 2.0 ba

tall�n del n�mero 11, debe sumar con la recluta de los dem�s cuer

nos 2200 hombres en Setiembre siguiente. _

Cuino por tanto, que � principios de Jumo, el rejimiento nu

mero 8 con 800 plazas, debe marchar � la Provincia de Mendoza

seguido' ele 300 artilleros, que sirvan � su vez de fusileros:�que el

2o batall�n de granaderos, eon 200- hombres de Santiago y 300 de la

jurisdicci�n de C�rdoba � San Luis', se trasladen � la citada provin

cia�que se forme en ella un cuadro de los emigrados y aventu

reros-�que se organicen cuadros de los oficiales sobrantes:� y que se

remitan 1,500 fusiles de repuesto, fuera de armamento de los. bata

llones, cuatro piezas de artilleria volante, y los dem�s auxilios

que solicite el Gobernador intendente de Cuyo.
Mientra s tanto deben librarse �rdenes perentorias al Jeneral

en jefe del ej�rcito ausiliar del Per�, para que reconcentrando y

aumentando su ej�rcito, se sit�e � la defensiva formando reductos,
atrincheramientos, cortaduras y cuantas precauciones sujiera el arte

de la guerra, para asegurar una posici�n impenetrable, frente � la

principal avenida hacia las provincias de abajo.
Que anime sin embargo el mismo jeneral � los pueblos interio

res � la continuaci�n de- hostilidades � retaguardia del enemigo:�

que les facilite armas y oficiales si fuese necesario, para la guerra
de monta�a;�que procure dar impulso � la organizaci�n de las mi

licias de Salta y Tucuman; pero que, si improvisamente cargase el

enemigo, eon tail �mpetu, que le obligase � abandonar la l�nea, se

replegu� � Tucuman, con el ej�rcito unido, continuando por medio
de las Provincias interiores la ventajosa guerra que facilita la to

pograf�a del terreno, y que en la �ltima provincia se fortifique nue

vamente, en el supuesto de no presentar nunca una batalla decisiva,
� menos que causas irresistibles le estrechasen � sostenerla.

Previas estas medidas, puede moverse, de Mendoza � principios
de Noviembre, un ej�rcito de 4,000 hombres, entre elios 600 de ca

baller�a, para abrir la campa�a sobre Chile, dejando guardada la
dicha provincia de Mendoza por los cuerpos de milicias disciplina
das, y por bater�as situada, en las avenidas de los Patos, Uspallata
y Portillo.

El camino militar del ej�rcito, el dinero para comisaria, el n�me
ro y calidad de los jefes de divisi�n, y el armamento de repuesto
puede calcularse por el plan ofensivo y defensivo que prefiriese el
jeneral.

En mi opini�n bastan dos jefes para la infanter�a, uno de caba
ller�a y un Mayor jeneral, y para la caja del ej�rcito "sent�a mil"
pesos, mitad de cuya suma ofreci� el Gobernador intendente de Cuyo
en 29 de febrero recolectada de los vecinos de aquella provincia, para
no exasperar � los vecinos de, Chile con exacciones violentas,, al prin
cipio de la campa�a.

Como probablemente los comerciantes auropeos procurar�an
salvar suisi propiedades al amago de una inivasion, esi indispensable
apoderarse del mar para obrar en combinaci�n eon las fuerzas de
tierra y evitar la emigraci�n de los espa�oles.

Al efecto se habilitar�an cuatro buques mayores � mas, por
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cuenta del Estado, dirijidaa por oficiales de confianza, que diesen � la
vela el 15 de Setiembre, con el repuesto de mil fusiles � su bordo; y
con �rdenes de cruzar sobre el puerto de Coquimbo, que debe ser

sorprendido por tierra, como primer ensayo de las, tropas espedieio-
narias para abrirse comunicaci�n.

Esta operaci�n no presenta dificultad seria, asi por las noticias
que el gobierno tiene del plan de defensa � que se dispiome Marc�,
como porque los principales hacendados de aquella provincia se han
ofrecido voluntariamente � facilitar la sorpresa; y por lo que hace
al equipo de los buques, cualquiera sacrificio seria menor que la im

portancia de su concurso.

Para multiplicar las fuerzas mar�timas, debe proponerse desde
luego al comercio de esta capital, la habilitaci�n de corsarios parti
culares bajo privilejios lisonjeros, dejando libres de todo derecho
las presas que hicieren en el mar Pac�fico, renunciando el gobierno

.. �- toda parte que le cupiese por los reglamentos de corso, y ofrecien
do un premio al que hostilice con suceso alguno de los buques de

efiiTTS� de los enemigos. De este modo parece presumible que se

aumentase la escuadrilla sobre la costa occidental, quedando asi
cortada por agua la comunicaci�n de C'hile eon el vireynato de Lima.

Desde que se acuerde la salida de la espedieion, deben enviarse
emisarios secretos, � las provincias ele Santiago y ConcepciOni, soste
nidos con liberalidad, � fin de introducir cartas � personas de cr�di
to, esparcir proclamas, � los. naturales y � las tropas del rey, avivar
la esperanza de los patriotas, propagar especies que fomenten la
desconfianza mutua entre los jefes enemigos, promover la deserci�n,
y formar un partido-, que contando con la protecci�n de la fuerza
invasora, eomienze � preparar recurso� para las tropas de la patria.

Adoptadas con celeridad v firmeza las medidas que dejo indica

das, creo evidente, que el ej�rcito destinado � la restauraci�n de
Chile, contar� antes de dos meses de su ingreso � aquel pais, con el
n�mero de seis mil hombres, y en cinco meses de operaciones', mien
tras las cordilleras permanecen abiertas1, sobra tiempo para conmover

todo el Estado y reducir al enemigo al recinto que elija para su

defensa, inclin�ndose entonces el presajio moral de la victoria en

favor de los libertadores.
Si por lae vicisitudes de la guerra ocurriese un contraste, des

pu�s de cerradas las Cordilleras, que debe prevenirse dando una ac

ci�n jeneral, cuando mas en Marzo del a�o siguiente, el ej�rcito
puede replegarse � la provincia de Coquimbo, manteniendo la comu

nicaci�n con los buques, � � la de Concepci�n, fomentando siempre
la guerra de monta�a.

En un pais quebrado, con desfiladeros impracticables, abundan
te de v�veres, y con los mil fusiles y suls1 respectivas municiones, que
supongo en los buques; puede muy bien hacerse la -guerra con el
ausilio de los naturales.

Si el enemigo fuese derrotado, se ofrece � mi imaginaci�n el.
cuadro mas halag�e�o y glorioso de nuestra revoluci�n. Paso por
alto las reformas que son consiguientes y la pol�tica preferible, paTa
el establecimiento en C'hile de un sistema liberal, conforme � la
voluntad de los pueblos; este seria un objeto de examen mas dete
nido y reflexivo. Contraigo mi atenci�n � la libertad de las provin
cias alta� del Per�.
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En el momento de posesionarse de Chile, debe el jeneral prepa
rar una espedieion de ' ' quinientos ' ' hombres, dos piezas de artilleria

con su crrre�o-ondiente dotaci�n, y dos mil fusiles, depositados �

bordo de los buques, para desembarcar en el puerto de Moquegua,
con el fin de insurreccionar toda la costa de Tacna, la provincia de
Puno Cuzco y Arequipa, y de ausiliar los esfuerzos patri�ticos de los

naturales. La noticia sola de la victoria de Chile, bastar�a para in

flamar el esp�ritu enconado de aquellos pueblos; y su alzamiento sos

tenido por las tropas y el armamento que jam�s consiguieron pon
dr�a en consternaci�n al ej�rcito de Pezuela.

Dado este golpe, los, ausilios debian espedirse por medio de los

buques nacionales, asi para dar p�bulo � la guerra � retaguardia del

enemigo, como para conservar bajo los auspicios de la patria, el
mercado de aquellas provincias para el consumo de los frutos de
Chile.

�Dejo � la reflexi�n de V. E. cual seria entonces la suerte del

ej�rcito de Pezuela. Sin comunicaci�n con su metr�poli, sin los re

fuerzos' de Chile, y flanqueando en todos sus costados, debemos, cuan
do menos, suponer que se replegase para abrirse camino � sus espal
das; que regresase � sofocar la revoluci�n del Cuzco, y que abandona
se forzosamente nuestras provincias.

Tal es la ocasi�n en que el ej�rcito ausiliar del Per� � las �rde
nes, del jeneral Belgrano debe marchar de frente, y poner � cubierto
los pueblos de una nueva invasi�n, bajo diferente sistema militar que
el que se ha observado hasta aqu�: quedando demostrado el 2. o mo

tivo que nos impele � procurar la libertad de Chile.
Cuando mis reflexiones no alcanzasen � persuadir de la necesidad

y de la utilidad de la restauraci�n de aquel Estado, una leve medita
ci�n sobre el abatimiento de nuestros recursos pecunarios; la deca
dencia del esp�ritu nacional; la diverj enc�a � de nuestras opiniones;
la estagnaci�n del jiro mercantil y el �ltimo conflicto eon que nos �

amagan los preparativos de los portugueses convencer� profundamen
te de que, bajo la alternativa de perecer en la inacci�n, � de correr
el riesgo de buscar en Chile un baluarte � nuestra independencia, es
urjente y obligatoria elejir el �nico camino que nos queda menos

espinoso.
El numerario influye en la conservaci�n del cuerpo pol�tico lo

que la sangre en la del cuerpo humano. La falta de su circulaci�n
suspende la vida, como la de la moneda paraliza la acci�n simult�nea
de todo lo que vivifica la existencia pol�tica.

Las inquietudes y desasosiegas que preceden al t�rmino de la
vida del hombre, se sienten, en las convulsiones y choques de los ciu
dadanos luego que se entorpece el flujo y reflujo del numerario. Re-
yolueiones que han reducido � escombros ciudades opulentas, traje
ron su orijen de la sola estagnaci�n de la moneda. Es por lo tanto
inevitable facilitar su movimiento y ponerla en equilibrio- con las
necesidades del Estado.

Muy pacos conocieron la influencia de Chile sobre nuestras ren
tas y especulaciones, mercantiles, hasta que una funesta esperienciafia roto el velo de la ignorancia y de la preocupaci�n.Dos veces perdimos las minas del Per� desde 1810 � 1814: en
cuyo ano Chile volvi� al poder de sus antiguos dominadores: y en
este periodo se sostuvieron numerosos ej�rcitos, se invirtieron cuan-
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liosas sumas, sin. que la miseria aflijiera � todas las clases de la

sociedad, como en el dia.
Cerca de dos tercios del dinero amonedado en Chile se trasporta

ba anualmente � nuestras provincias, en cambio de los art�culos que
esportaban paia su consumo. Los caipitabstas acumulaban en aquel Es
tado las espediciones lucrativas para satisfacer con sus productos los

pechos y contribuciones � que los sujetaba la guerra. Si por esta

causa no progresaban las fortunas de los comerciantes, se conserva

ban de un modo ventajoso al gobierno y � la sociedad, sostenidas

por cerca de dos millones de pesos circulantes en manos industriosas.

Despu�s de haber sido esclavizado aquel pais, y cuando el con

traste de Sipesipe nos priv�, por tercera vez, de la posesi�n del Per�,
nuevos empr�stitos, gabelas y confiscaciones, no han alcanzarlo � cu

brir la mitad de nuestras erogaciones indispensables.
El d�ficit se aumenta al par de los peligros que nos cercan; los

establecimientos mas necesarios caen en ruina; el jiro mercantil se

reduce al consumo lento de cuatro provincias miserables; la estrae
eion de moneda para el estranjero no cesa; el ej�rcito est� desnudo
� impago; los empleados p�blicos indotados, y el horizonte cubierto

por todas partes de una densa nube que viene � descargar sobre no

sotros.
De la penuria que oprime � todas las familias nace naturalmente

el disgusto y la maledicencia contra el gobierno, y de aqui las osci
laciones continuas de los pueblos. Era preciso suponer un grado de
ilustraci�n y de hero�smo incompatibles con la pol�tica colonial, bajo
que ha vejetado la Am�rica trescientos a�os, para admitir que sub
sistiese inalterable la llama de la libertad � pesar de los contratiem

pos de la suerte. El hombre se afecta de sus comodidades como de
sus hijos; y todo plan que no se basta en la conveniencia com�n, se

descuaderna pOT s� mianio.
Tan graves como son los males que se esperimentan, debe ser

activo su remedio. Estrechados eomo estamos � un c�rculo peque�o
de relaciones y recursos, el edificio levantado sobre millares de cad�

veres de nuestros compatriotas, pueden desaparecer r�pidamente.
Al gobierno corresponde obrar en la presente crisis eon un es

p�ritu fuerte y emprendedor. La libertad de Chile, abriendo nuevos

canales al comercio, avivar� el esp�ritu p�blico, reanimar� la espe
ranza com�n, proporcionar� medios para reorganizar el ej�rcito,
dando consistencia � la cansa gloriosa de la Am�rica... Pluguiese al

cielo, que las Provincias Unidas, penetradas de la importancia de

la restauraci�n de aquel reino, cooperasen jenerosamente para con

seguirla. .

�

.

I ' I � - > !*|
Analizada m�s muestra situaci�n con respecto los peligros este

riores, se descubre f�cilmente un nuevo y poderoso motivo, para

empe�ar � V. E. � emprender sobre Chile.
El acantonamiento de tropas del Brasil en la isla de Santa

Catalina y fronteras del sud hasta el n�mero de "diez mil" hombres:
las noticias positivas de los refuerzos que vienen de Lisboa; la ele

vaci�n de aquellos domiinios al estado mon�rquico, y la permanencia
de la casa de Braganza en nuestro continente, forman un misterioso

eoniunto en que no es f�cil discernir I;i3 ulteriores miras de la corte

de Rio Janeiro.
Conc�dase que se hayan rescindido los nuevos pactos de familia
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iniciados el a�o pasado, � virtud del enlace pretendido por el Rey
Fernando con la princesa portuguesa. Luisa ; que la comunidad anti

cua de intereses de Portugal y Espa�a no baste � inspirar descon

fianzas, y que el pr�ncipe Don Juan se resista � concurrir con aquella
naci�n para sujetarse sus colonias.

i Qui�n asegura que las aspiraciones de este soberano se circuns

criban � la seguridad de su territorio?... �qui�n �se atreve � lison

jearse de poder penetrar en la profundidad de la pol�tica brit�nica,
� cuyas miras puede interesar la estension en Am�rica del Imperio
de los portugueses, v el acudir eficazmente � la realizaci�n de este

designio?... iY qui�n no teme el �xito de la contienda eon un ene

migo, que ocupando las puertas de nuestro territorio, puede forzarlas,
cuando nos considere mas d�biles y consternados?

Podr�a esponer reflexiones muy serias sobre este delicado nego
cio si no recelase ultrapasar los l�mites de esta memoria. Pero f�cil

es comprender cuales serian nuestros conflictos; si por no prevenirlos
� tiempo, despreci�ramos las medidas que aseguran nuestro porve
nir.

El gobierno sabr�a contener en sus l�mites � aquella potencia,
por medios que sujiere la conveniencia de uno y otro pais, apoder�n
donos inmediatamente ele un punto impenetrable.

La posesi�n de Chile, es capaz por su situaci�n y recursos de
imprimir1 un car�cter respetable � nuestras estipulaciones y garant�as.
Los defensores de la patria contar�an en aquel pais con un asilo
permanente, y nuestra independencia nacional no vacilar�a en la
ineertidumbre de sucesos pendientes de la caprichosa fortuna.

La consolidaci�n del gobierno se interesa no poco en la libertad
de Chile.

La mayor parte de las revoluciones contra las autoridades cons

tituidas, ha sido cuando menos apoyada por las tropasi de l�nea, y de
la voluntad de sus �jefes ha dependido, por muchos; a�os, la existencia
de los primeros majistrados de la naci�n.

No es mi �nimo combatir por ahora, ni sincerar semejantes
procedimientos: tarea seria esta sin otro resultado que renovar un

dolor irremediable, pero, conocida la principal causa de que han di
manado nuestros trastornos', deben prevenirse sus fatales efectos.

Una federaci�n � alianza debe prevalecer entre las Provincias
Unidas y el Estado de Chile, si logr�semos su emancipaci�n.

En este caso, la mitad al menos de los batallones que se orga
nizasen en uno y otro pais, deb�an cambiarse rec�procamente, y en

igualdad de n�mero, sin perder estas tropas la dependencia de sus

respectivos gobiernos. Asi los jefes, no teniendo que esperar � temer
de los respectivos majistrados, cuya autoridad sosten�an, la intriga
y corrupci�n serian menos frecuentes, y el s�rdido inter�s no procu
rar�a ser [satisfecho � costa de los sacudimientos fundamentales que
han comprometido la causa de la patria.

Figur�monos el estremo mas lamentable. Puede ser que debilitado
por la guerra intestina; por el choque frecuente de las opiniones y
de los intereses de los pueblos: por la falta de sistema y concierto en

nuestro orden pol�tico., llegue dia en que las provincias' del Rio de la
Plata sucumban bajo la dominaci�n espa�ola, y que los ciudadanos
virtuosos tengan que seguir errantes como los viajeros perdidos. La
posesi�n de Chile asegurar�a vea amparo ben�fico � los qne escapasen
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del yugo del conquistador. Los inmensos muros de la naturaleza que
se�alan los lindes, de aquel reino, mejorados por el trabajo y por el 'I

arte, opondriami un obst�culo insuperable � nuestros enemigos.
Un territorio de 472 leguas norte � sud, cercado de una cade

na de cerros escarpados, coronados de nieve, interceptado por p�ra
mos desiertos y lim�trofe de doce poderosas tribus de indios b�rbaros;
constituye la defensa mas vigorosa contra todo intento de parte d�
los conquistadores.

Los habitantes de Chile, aleccionados en la escuela pr�ctica de
las desgracias, y apoyado� en nuestros, esfuerzos, resistir�an, el influ
jo de pasiones mezquinas. Sean cuales fuesen los espa�oles, el tiem
po y nuestra constancia les obligar�a � aceptar una paz vergonzosa,
cual la que suscribieron en 1640 con los valientes araucanos.

El Reino de Chile, poblaci�n de un mill�n de habitantes civili
zados, con diez y nueve ciudades principales; regado ele cuarenta y-
dos rios y cinco lagos � infinitos arroyos que se derraman para ferti
lizar inmensos valles: regular en sus estaciones; con un temperamen
to benigno, adornado de veinte montes de �rboles seculares de ma

deras selectas; favorecido por once puertos sobre la costa del mar
Pac�fico; rodeado de ocho islas, abundante de frutos de toda espe
cie; ferac�simo en la producci�n del lino y c��amo: cubierto de
ganado lanar y caballar; matizado por muchas y riqu�simas minas de
oro, plata, cobre y otros metales y piedras de la primera calidad;
ping�e de cuanto es1 necesario � la comodidad y al regalo de la vidar,
ostenta � la vista del j�nio menos observador, la rejion mas f�rtil,
rica y abundante de toda la Am�rica.

Por �ltimo: Chile, rejido por una constituci�n liberal, bajo un

gobierno prudente, activo y moderado; sea cual fuere la sutileza y
perseverancia del gabinete espa�ol, har�a desaparecer de estas rejio
nes en el curso de pocos a�os el b�rbaro sistema colonial, asegurando �

para siempre la independencia de la Am�rica meridional.
Con las antecedentes observaciones, creo haber manifestado �

V. E. los motivos poderosos que nos impelen � la restauraci�n del
Estado de Chile, con preferencia � otras empresas menos �tiles y mas..

arriesgadas.
Si mis ideas no han llegado � la evidencia de una demostraci�n,

ni producido el convencimiento, d�gnese V. E. correjir con su j�nio-
fecundo, los errores en que abunde, y admitir bajo su protecci�n., los
pensamientos inspirados por el deseo mas ardiente de la felicidad!
de mis conciudadanos.

. �Sea yo tan feliz que este corto homenaje que tributo � mi ado
rada patria, refluya alg�n dia en. la inmunidad eterna de los derechos �

imprescriptible? del nuevo mundo!

Dios guarde � V. E. muchos a�os.

Buenos Aires, 20 de Mayo de 1816.

TOMAS GUIDO.

"Exmo. se�or Director Supremo de las Provincias Unidas del Rio de-
la Plata".
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ESTUDIO BIBLIOGR�FICO

I.

Don Alonso X de Castilla encargaba en una ley de Par

tidas � sus buenos caballeros que durante la comida presta
ren atenci�n � la. lectura de las "historias de los grandes fe

chos de armas que los otros facieron :
"
y como sin duda en

-aquella �poca no eran muy .comunes los libros de historia,
compuso � mand� componer, que esta cuesti�n aunque muy
debatida est� aun por resolverse, una historia � cr�nica gene
ral de Espa�a, desde los tiempos de Roma hasta la muerte

de sus padres y antecesor. El rey sabio quer�a que la historia
de los tiempos pasados fuese una lecci�n para su siglo y los
venideros.

Sin embargo, su ejemplo no encontr� imitadores, asi
.como su c�digo no alcanz� vigor de ley en la monarqu�a cas

tellana. Fu� uno de los sucesores de su mismo nombre, Alon
so XI, � quien estaba reservado promulgar el c�digo de su bi
sabuelo, y establecer como uso de la monarqu�a el empleo
oficial de histori�grafo, con cargo de escribir los hechos del
tiempo del �ltimo soberano. Esta importante pr�ctica, fiel
mente seguida hasta los tiempos modernos, ha provisto � la
Espa�a de interesantes documentos hist�ricos. Antes que los
acontecimientos se borraran de la memoria de los contem
por�neos, habia un hombre se�alado por su saber y su inteli
jencia que tenia encargo de recojer la tradici�n y de conser-
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varia en sus escritos.

Esta costumbre se generaliz� mas all� de los l�mties de

la monarquia castellana, cuando esta se ensanch� con nuevos

dominios. Carlos V nombr� un cronista de la corona de Ara-

.gon, y mas tarde al saber las haza�as de sus subditos en

el Nuevo Mundo, y la maravillosa riqueza de los paises que

.conquistaban, llam� � uno de los mas instruidos y sagaces en

tre todos ellos y le confi� el encargo de primer cronista de

Indias.

Por mas de doscientos a�os, los soberanos espa�oles con

servaron este empleo. Algunos imprimieron sus historjias,
otros dejaron manuscritos mas � menas informes, y varios

ni aun dieron una plumada. Los nombres y las obras de los

que las dejaron impresas son bastantes conocidos; es f�cil

conocer �� los que nos legaron sus manuscritos; pero muy

dif�cil saber aun los nombres de los que nada hicieron.

El deseo de encontrar una lista cronol�jica y biblio�gr�-
fica de estos histori�grafos, me habia preocupado �desde mu

cho tiempo atr�s, hasta que despu�s de prolijas investigacio
nes me persuad� que la lista no existia. Sin duda no habia

habido un curioso que en vista de los documentos hubiese for

mado el cat�logo de los escritores que recibieron peusion de

"la corona para componer la historia americana.

Al entrar � los archivos espa�oles en 1859 y 1860, al

compulsar los manuscritos respetables de la conquista de Es-

liana, al descubrir en ellos' las huellas que dejaron Herrera y

Mu�o-z haciendo sus investigaciones, me sent� nuevamente

"instigado por el deseo de conocer la sucesi�n de los histori�-

-grafos oficiales. En la rica colecci�n de documentos y apun

tes que form� Don Juan Bautista Mu�oz encontr� algunas
indicaciones : algunos d�as de labor en el inmenso archivo de

Indias depositado en Sevilla hicieron lo dem�s. Fruto de es

tos afanes es el estudio siguiente, modesto ensayo bibliogr�
fico en que no he querido elevarme � las altas consideracio

nes de la cr�tica, ni descender � las minuciosidades de sim

ples biograf�as literarias.
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II.

El 11 de abril de 1515 zarpaba del Puerto de Sanl�car

c�e Barrameda una flota de cerca de veinte naves espa�olas,
bien provistas de armas, municiones y artilleria. Tenia el

mando de ella un caballero de Segovia Pedro Arias D�vila,.
afamado entonces por su destreza y gallard�a en las justas y
torneos, pero mas c�lebre aun mas tarde por la crueldad que

despleg� en el Nuevo Mundo. El rey. cat�lico lo habia nom

brado gobernador de las colonias recien establecidas en el

Istmo de Darien � Panam�, con autoridad para cortar los dis

turbios que surjian � cada paso entre los conquistadores cas

tellanos; y puso � sus �rdenes cerca de 2.000 hombres, "la
mas lucida jente que de Espa�a ha salido", seg�n refiere un

escritor contempor�neo. (1)
Iban, en efecto, en aquella espedieion tres hombres, que

habr�an bastado por si solos para darles lustre y nombra
dla. El rey hab�a dado el cargo; de veedor de las fundiciones
del oro de la Tierra Firme � Gonzalo Fernandez de Oviedo
el futuro historiador de Am�rica. El oficio de alguacil ma

yor recay� en el bachiller Martin Fernandez de Eneiso. des
cubridor atrevido y navegante inteligente que pocos a�os
mas tarde publicaba un libro admirable en que, resumiendo
todos los conocimientos de su �poca, describ�a las costas es-

ploradas, colocaba por alturas los cabos y los pueblos prin
cipales, esplicaba la esfera celeste, los planetas y sus c�rcu
los, esponja la declinaci�n del sol en todos los d�as del a�o y
daba reglas hasta entonces deeonocidas para la navegaci�n
y el empleo de les instrumentos n�uticos. (2) En una posi-

'Smma de Geografia, que trata de todas las provincias del'
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-cion mucho mas humilde se embarc� tambi�n en esa flota un

joven hidalgo castellano llamado Bernal Diaz del Castillo, el

soldado historiador de la, conquista de M�jico. (1)
Rudos trabajos los aguardaban en el Nuevo Mundo.

Oviedo, que por su posici�n y por su car�cter ocup� puestos
mas elevados que los otros, pas� una vida llena de ajitaciones
y sinsabores ya fuera en el desempe�o de los cargos concejiles
que se le confiaron, ya en las empresas militares en que tuvo

que tomar parte. Durante su vida, y en el cumplimiento de
altas comisiones de servicio, hizo seis viajes � Am�rica, de

sempe�� los cargos de gobernador de la provincia de Carta

jena de Indias y de Alcaide de la fortaleza de Santo Domin

go, y ocup� sus ratos de ocio en recojer copiosas noticias de

cuanto veia y pasaba en el Nuevo Mundo. Las plantas y los

animales, los indios y los conquistadores, todos le merecie
ron una observaci�n particular, que conservaba en notas ma

nuscritas, con el objeto de servirse de ellas mas tarde.
En uno de sus viajes � Espa�a, en 1525, hall�ndose en

Toledo con la corte, el emperador- Carlos V. manifest� �
Oviedo deseos de conocer las costas del Nuevo Mundo, de que
se hablaba con tanta variedad. Este fu� el origen del Suma
rio ele la natural historia de Indias (2), que public� el a�o

siguiente en aquella misma ciudad, obrita llena de inter�s,
aunque escrita por recuerdos, puesto que sns apuntes habian

quedado en �Santo Domingo, donde residia su familia. Tal

mundo, en que se trata del arte de marear, juntamente con la esfe~a
en romanee, con el rejimiento del sol y del norte.�Sevilla ' ', 1519 .

1. "Historia verdadera de 1.a conauista de Nueva Espa�a�Ma
drid" 632 in folio, cap. I.

2. Reimpreso por Barcia en el primer tomo de sus "Historiado
res primitivos de Indias" y posteriormente en el primer tomo de la
colecci�n que lleva el mismo nombre en la "Biblioteca de autores
espa�oles" de Rivadeneira. Algunos escritores han confundido esta
obrita eon la primera parte de la "Histor�a general" de Oviedo, pu
blicada algunos a�os mas tarde.
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vez fu� esta obra la que le vali� � Oviedo el cargo de cro

nista mayor de las Indias, empleo que creaba Carlos V, �

imitaci�n de los de igual clase que habian sostenido �l y sus

antecesores para formar la historia de Espa�a. Es incierta la

fecha del nombramiento; pero en c�dula de 25 de octubre

de 1533, el rey lo llamaba "nuestro cronista de las cosas

de las Indias" y le pedia que prosiguiera sus tareas, remi

ti�ndole las partes que hubiere terminado. En efecto, aparte
de las comunicaciones que peri�dicamente dirijia al rey para

darle cuenta de lo que ocurr�a en sus posesiones de Am�rica,. �

reun�a con una paciencia increible y con un tacto exquisito
los materiales para formar una historia completa de las In

dias. Sin conocimientos cient�ficos en historia natural, que

tampoco alcanzaron sus contempor�neos, �l puso en ejerci
cio su esp�ritu observador para analizar y describir todos

los fen�menos que � su vista ofrecia la naturaleza del Nue

vo Mundo. Estudi� con igual empe�o las costumbres, car�c
ter y creencias de los naturales, sns trajes, armas y utensi
lios; y reeoji� las noticias mas autorizadas para referir las-
haza�as y descubrimientos de los castellanos. Fruto de estos

afanes �i� la primera parte de la Historia general y natural-
de Indias publicada en Sevilla en 1535, que ohtuvo una alta

boga en todo el mundo literario, y los honores de dos traduc
ciones. Oviedo revelaba fen�menos desconocidos en Europa,.
y hechos mal comprendidos, y peor esplicados, y todo esto
en un estilo sencillo y correcto con un orden casi irrepro
chable por su claridad, y con una rectitud de juicio y un

principio moral que, mal comprendidos por los que no han
estudiado detenidamente aquella historia, han valido al au

tor amargas � injustas censuras. .Carlos V. no ces� de instar
le que prosiguiera en la misma tarea hasta darle fin; y en

efecto, Oviedo continu� sus trabajos casi sin interrupci�n
hasta completar la historia del descubrimiento y conquista
del Nuevo Mundo. La muerte lo sorprendi� en Valladolid
en 1557, cuando acababa de publicar el primer libro de la
segunda, parte. Sus manuscritos quedaron sepultados en las: .
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bibliotecas hasta el a�o de 1851, en que la Real Academia
de la Historia de Madrid la ha dado � luz en una hermosa,

edici�n, cotejada con el c�dice original, con las correcciones.
del autor y con copia de sus dibujos y dise�os. (1)

III.

A Felipe II toc� hacer la elecci�n del sucesor de Oviedo-
El nombramiento recay� en un escritor barcelon�s, Juan

Crist�bal Calvete de la Estrella, que manejaba el latin y el

espa�ol con igual facilidad, aunque sin elevaci�n ni arte.

Habia compuesto versos latinos en loor de Carlos V. y del"

duque de Alba, y mil cuatrocientos endecas�labos en el mis
mo idioma para ensalzar al virtuoso Vaca de Castro, que-

pag� con doce a�os de prisi�n el delito de haber pacificado-'
el Per�, cuando ardia en �l la guerra civil. En latin tambierr

compuso la relaci�n hist�rica de la conquista de una ciudad
africana por los soldados espa�oles.

Tal vez Calvete de la, Estrella gozaba en aquella �poca-
de una gran reputaci�n para merecer el cargo que se le con

fiaba. Pocos a�os antes, en 1548, habia acompa�ada al rey-

Felip.a, entonces �pr�ncipe, en su viaje por Italia, Alemania.

y Flandes, en calidad de cronista, de la comitiva, y con en

cargo de describir los festejos y ovaciones que recib�a en su

tr�nsito el heredero d.e la corona. Calvete hizo un libro volumi
noso sobre este viaje (2) muy poco interesante para noso-

1. No ha sido mi �nimo dar noticias biogr�ficas, de este ni nin
guno de los otros cronistas de Indias, �sino solo hacer una rese�a ero-

nol�jica de este cargo. Por lo que respecta � Oviedo, el trabajo era

innecesario despu�s de la estensa y erudita biograf�a que ha publica
do clon!.Jos� Amador de los Rios al frente de la edici�n de la Acade
mia. Los aficionados � la historia de Espa�a desean con vehemencia
ver publicadas las otras obras hist�ricas de Oviedo, de que da noticia
el mismo se�or Rios y de que public� un cat�logo Alvarez de Baena-
en su "Hijos ilustres de Madrid", tomo II, pajina 356 y siguientes...

2. "El felic�r�irro viaje del .principe don Phelipe desde Espa�a
� sus tierras de la Baxa Alemania, Amberes 1552, 1 vol. in fol."
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tros, pero que debi� alcanzar mucha circulaci�n entre los

contempor�neos � causa de su actualidad.

El nuevo cronista disfrutaba de la popularidad de un es

critor en boga, signo no siempre seguro del verdadero m�

rito. D. Alonso de Ercilla que .escrib�a su Araucana al mismo

tiempo que Calvete de la Estrella trabajaba en el desem

pe�o de su comisi�n, se cree eximido de entrar en ciertos

detalles hist�ricos por que.

"El cronista Estrella escribe al justo
De Chile y del Per� en latin la historia

Con tanta erudici�n que ser� justo
Que dure eternamente su memoria". (1)

T sin embargo, la historia, de tan celebrado cronista,
-es casi enteramente desconocida. Hace poco mas de sesen

ta a�os que el dilijente historiador don Juan Bautista Mu

�oz encontr� en la biblioteca del colegio del Montesacro de
Granada cuatro libros manuscritos � incompletos de una his
toria � latina de Indias, que seg�n su portada debieron ser

la quinta parte de la cr�nica de Calvete de la Estrella, com

prenden una relaci�n sencilla y vulgar de la conquista del
"Per� hasta el sitio del Cuzco y guerras civiles de Almagro
y Pizarro. No hay en ella investigaci�n hist�rica, ni prenda
-alguna que la haga interesante. Mu�oz recoji� el manuscrito;
pero es probable que nadie se acerque � �l con otro m�vil

que el de la simple curiosidad, que se satisface sobradamente
con la lectura de diez � doce, pajinas, y con tomar nota del
-t�tulo del libro. (2)

1. "Araucana", canto IV, pajina 83, edici�n de .1.776.

2. "Joannes Christophori Calvete Stelloe. De" rebus indicis, ad
Philipum Catholicum Hispaniarum et indiarum Regem Libri viginti. "
Los cuatro libros primeTC's de esta historia que se conservan, y que
son quiz� los �nicos que escribi� el autor, se encuentran en la rica
Biblroteca de la Academia de la historia de Madrid, donde la exa
min� el a�o de 1859.
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IV.

Aun fu� mas desacertada la elecci�n que hizo Felipe II
en Juan L�pez de Velazeo para tercer cronista de Indias. Sn

nombramiento debi� tener lugar en 1571, el mismo a�o en

que el rey reglamentaba en cuatro ordenanzas las obligacio-
cnes y trabajos del cronista, mand�ndole que escribiera ia

historia natural, disponiendo que le suministrara el Consejo
de Indias todos los papeles que pudiese, y acordando que no

se le pagara el �ltimo tercio de su sueldo anual mientras no

presentase la parte de su historia trabajada cada a�o. (1)
Grandes esperanzas debi� concebir el rey en el nuevo

�cronista. Con fecha de 16 de agosto de 1572, pedia, por real
c�dula al presidente y oidores del nuevo reino de Granada,
�que remitiesen al Consejo de Indias las relaciones que en

aquel pais se hubiesen formado acerca de los descubrimien

tos, conquistas y guerras de los espa�oles, relijion y cos

tumbres de los naturales; asi como los documentos p�blicos
� privados cpte tuviesen referencia con la historia americana.

El rey autorizaba ademas, � aquellos gobernantes � hacer

los gastos que fuesen del caso (2) � fin ele proveer � L�pez ele

Velasco de los datos y antecedentes necesarios para que die

ra principio � sus tareas.

No sabemos si el consejo recibi� los documentos y re^

laciones que pedia; pero si nos consta que el nuevo cronis

ta no hizo cosa alguna. T tal vez fu� una ventaja que no se

ocupara ele los trabajes de su cargo, L�pez de Velasco pen-
-saba que la historia era una ciencia acomodaticia, que podia

1. Son las cuatro leyes del titulo XII, libro TI de la Recopila
ci�n de leyes de Indias.

3. He visto publicado dos veces este documento: en las '�'noti
cias historiales de la conquista de Tierra Firme de Pedro Sim�n",
1 vol. in folio 1626, y en la "Historia de la Nueva Andaluc�a" por
el padre Caulin, 1779.
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y debia ajustarse � las miras pol�ticas del soberano, disfra

zando los hechos para hacerlos servir � la conveniencia de

la corona. Esta es la doctrina que se desprende de un in

forme pasado por �l al Consejo de Indias con fecha 16 de

mayo de 1572 acerca de la Historia del Per� que Diego Fer

nandez habia publicado en Sevilla el a�o .anterior. "Cuando

se pueda averiguar que todo sea verdad, dice el cronista,.
par�eeme que debe mirar si ser� servicio de V. A. y conven

dr� para la fidelidad que se debe esperar en lo porvenir de

aquellas provincias, dejar en Historia p�blica y aprobada
por V. A., declaradas por desleales � sospechosas en su real

servicio aquellas rep�blicas y personas quedando, como que

dar�n, dello descontentos y quejosas de la clemencia de S. M.

y por estos mal dispuestos para lo que adelante se podr�a
ofrecer" (1). Lcipez de Velasco terminaba su informe pidien
do que se retuviera, la historia fuera de la circulaci�n hasta

que se esplorara la opini�n de las jentes del Per� por medio

de las audiencias ; pero el supremo consejo encontr� un ca

mino mas espedito : permiti� que en Espa�a se vendieran
los mil y quinientos ejemplares impresos; pero prohibi� que
se dejase pasar uno solo al Nuevo Mundo.

Este triste servicio fu�- el �nico que prest� � la histo

ria americana el cronista L�pez. En cambio, sus doctrinas

literarias, debieron causar mucho agrado al sano oficio, pues
to que casi inmediatamente despu�s le confi� el encargo de

es.prirgar las poes�as de Crist�bal de Castillejo, ia Propa-
lladia de Torres Naharro y el Lazarillo ele Tormes de Hurta
do de Mendoza, para darlas � la prensa. L�pez de Velasco

corriji� las tres obras en 1573, pero con tantas ja tan desati
nadas supresiones, que Castillejo no habr�a conocido sus poe
s�as sa hubiera visto la. edici�n del cronista de Indias. (2)

1. Informe de L�pez de Velasco, copiado de la colecci�n de don
Juan, B. Mu�oz, existente en la Biblioteca de la Academia de la
Historia de Madrid.

1. D� esta noticia don Pascual de GayTangos en las eruditas no

tas y adiciones de la traducci�n de la "Historia de la literatura es-
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V.

La historia oficial de Am�rica eorria mala suerte cuan

do Felipe II nombr� cronista en 1596 � Antonio de Herrera,
escritor acreditado por dos trabajos hist�ricos sobre Mar�a

Estuarclo y la conquista de las Azores por los portugueses,
que en Italia, desempe�ando la Secretar�a del virrey de �a

p�les hab�a estudiado los buenos modelos de la antig�edad
cl�sica y del renacimiento. Junto con este, le confi� el car

go de cronista de Castilla ; y mand� poner � su disposici�n
los archivos y relaciones, as� impresas como manuscritas,
que tuvieran relaci�n con la materia que debia tratar.

Por esta vez la elecci�n del rey fu� acertada. Herrera
comenz� sus trabajos. con una actividad estraordinaria: com

puls� documentos infinitos, recoji� relaciones manuscritas de

obispos y vireyes, aglomer� datos de toda especie y cli� prin
cipio � la composici�n de su historia. (1) Tres a�os despu�s
de aceptado el cargo, en 1599. present� al Consejo de In

dias los cuatro primeros tomos de la Historia general, de los

hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar
oc�ano, que vio la luz p�blica en Madrid en 1601. En ese

mismo a�o publicaba los dos primeros tomos de la Historia

general del mundo en el tiempo del rey Felipe II.
�La asombrosa, fecundidad del cronista Herrera no se

detuvo all�. Los cuatro tomos de la Historia de Indias deja
ban los sucesos en 1531, y �l quer�a referir toda la conquista

pa�ola" de Ticknor, tomo 2.0, pajina 499. Se ha dicho que la edi
ci�n de las dos �ltimas obras en ira volumen es de 1563: el se�or
Gayang'os le d� diez a�os de posterioridad.

L�pez de Velasco escribi� adem�s un, "Tratado �le ortograf�a y
pronunciaci�n castellana", publicado en Burgos en 1582, 1 vol.
in 8o.

1. El mismo ha dado cuenta de sus trabajos para deshacer los
cargos del padre Torquemada, en la Dec. 6, lib. 3, cap. 19 de su his
toria. V�ase las pajinas 103 y 104 de la edici�n de 1615.
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del Nuevo Mundo. As� fu� que sin dar de mano � otros tra

bajos de menor importancia, y particularmente � la historia

de Felipe II, que termin� hasta la muerte del rey con un ter

cer tomo, publicado en 1612, (1) Herrera prosigui� labo

riosamente sus trabajos hasta dejarlos terminados en 1615

con otros cuatro tomos, el �ltimo de los cuales contenia una

interesante descripci�n geogr�fica de la Am�rica.

La obra de Herrera comprende la historia general del

Nuevo Mundo desde su descubrimiento hasta el a�o de 1554.

Con ella oscureci� cuanto se habia escrito antes que �l sobre

el mismo asunto, por haber hecho una historia completa,

por la verdad de la narraci�n, la severa imparcialidad de sus

juicios y de su esposicion, la. cronoloj�a, la geograf�a y por el

estilo y el lenguaje que � veces se remonta hasta los grandes
maestros de la antig�edad. A pesar de su estraordinaria fa

cilidad, la precipitaci�n con qu-e trabajaba lo oblig� mas de

una vez � copiar simplemente algunos documentos � frag
mentos de la historia de Colon por su hijo don Fernando, �

de la general de Indias del padre Casas, que aun permanece

manuscrita; pero hac�a esto con tino y discernimiento, acep

tando lo bueno de esos libros, haciendo casi innecesaria su

consulta, y separ�ndose en todo lo que su alta penetraci�n
hist�rica le se�alaba como absurdo � in�til. Tal vez. medi

tando algo mas su trabajo, le habria dado un plan mas claro

del que adopt� siguiendo escrupulosamente el orden erono-

l�jico, sistema confuso cuando se trata de acontecimientos
tan variados y de un territorio tan vasto, mas con ese y otros

defectillos de menor importancia, la obra de Herrera, escrita
hace dos siglos y medio, queda hasta hoy como el monumen
to mas respetable de la historia, americana.

1. El sabio bibli�filo Oettinger ha hecho una confusi�n entre
las ediciones de esta historia, en su

" Bibliographie biographique.
Los. dos primeros, tomos fueron publicados por primera vez en Madrid
en 1601, y reimpresos en Vallaelolid en 1606. El tercero se public� en

Madrid en 1612, en n�mero competente de ejemplares para servir
� las dos ediciones del primero y segundo,. El Santo Oficio arranc�
� todos los ejemplares del �ltimo, dosi hojas referentes � una elec
ci�n de papa, en que Herrera emit�a opiniones un poco francas.
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Herrera no descanz� aun despu�s de terminados aque
l�os dos trabajos. Emprendi� una traducci�n de los Anales

de T�cito, de la que public� cinco libros, y de algunas obras.

italianas, igualmente publicadas, escribi� una historia de

las guerras civiles de la liga en Francia, y otra de las gue-
rrras de Italia, que, como otros trabajos de menor impor
tancia, vieron la luz p�blica; y todav�a, � la �poca de su

muerte, ocurrida en 1525, (1) � los sesenta y seis a�os de

edad, �se encontraron entre sus papeles varias obras comen

zadas. In�dito tambi�n qued� un hermoso rasgo biogr�fico
del licenciado Vaca de Castro, que podr�a ponerse sin men

gua al lado de las mejores vidas de Plutarco. (2)

VI.

El nombramiento del sucesor de Herrera fu� hecho

por Felipe IV en la persona de un erudito toledano. Luis
Tribaldos de Toledo, bibliotecario del conde-duque de Oli

vares, poeta hispano latino de poca altura, traductor de

Pomponio Mela, autor de un indijesto tratado latino sobre
el Ofir de Salom�n, y editor de la Guerra de los moriscos de
Granada de Hurtado de Mendoza. Por escaso que fuera su

m�rito real, Tribaldos de Toledo gozaba en su tiempo de

1. En una nota manuscrita puesta en el ejemplar perteneciente
al doctor don Juan Maria Guti�rrez, se�ala su muerte en el a�o- de
1625 y fija tambi�n la edad de Herrara en setenta y seis a�os, ci
tando Ticknor T. 3.o p�j. 391; reproducimos dicha nota por su im
portancia. Tomamos del mismo ejemplar otra nota que dice as�:
"Don Eustoquio Fernandez de Navarrete, ha escrito una biograf�a
de don Antonio de Herrara, acompa�ada del juicio cr�tico de his
toria de Indias".

2. Existe original en la biblioteca Nacional ele Madrid, en un

volumen de manuscritos que lleva la se�al S. 26. No se ha publicado
nunca � pesar de su inter�s hist�rico y de su alto m�rito literario.

De la historia de Indias hay dos ediciones, � mas de la primitiva,
una de Amberes de 1728 y otra de Madrid dirijida por Barcia, 1729
�1730. La peor es la ele Amberes, sin embargo de tener mejores est-

tampao que la de Madrid. ]�a,y varias traducciones de Herrera.
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una reputaci�n colosal, Lope de Vega escrib�a en 1630:

Tejed � Luis Tribaldos de Toledo,
Musas griegas, latinas y espa�olas,
Tres verdes laureolas;
Que aseguraros puedo
Que de ninguno mas gloriosamente
Ci�an la docta frente ;

Severo en el Parnaso,
Para todo dif�cil, grave caso ;

Arbitro de las musas tiene asiento :

. Sus letras celebrad, su entendimiento,
Su condici�n amable y jenarosa,
Su dulce verso y su fecunda prosa. (1)

A pesar de esta cantada fecundidad, Tribaldos de Tole

do hizo bien poca cosa en los nueve a�os que desempe�� el

cargo de cronista de Indias. Eliji� para tema de sus traba- .

jos la historia chilena, atra�do sin duda por la fama de las

haza�as que dieron origen � cinco poemas, y tal vez mas aun

por los esfuerzos cine el padre Luis Valdivia habia hecha

pocos a�os antes en la corte � fin de persuadir � Felipe III
� abandonar todo proyecto militar para reducir la Arauca-

nia. Estos �ltimos sucesos ocuparon preferentemente su

atenci�n: los estudi� en las relaciones que ss mandaban ci�

Chile, y aun redact� esta parte de su obra con un estilo re

buscado y hueco, como si se hubiera propuesto seguir los
inimitables modelos que dejaran Hurtado de Mendoza y

Hugo de Moneacada. Su muerte, ocurrida en 1534 (2) le

impidi� dar fin y publicar su historia de Chile ; lo que de
ella se conserva en la rica colecci�n que form� don Juan B.

1. Lr.urel de Apolo, silva VIII.

2. Nicol�s Antonio. "Blioteca h�spano nova.�La Historia el?
Chile" de Tribaldos ele Toledo existe en la biblioteca de la Acade
mia de la Historia, de donde yo mismo saqu� una copia en 1859.



LOS CRONISTAS DE INDIAS 359

Mu�oz no pasa de simples apuntes sobre los primeros tiem

pos de la conquista. Son los sucesos de los primeros a�os
del siglo XVII, los trabajos de los jesuitas para establecer

�su sistema de reducci�n pacifica en la Araucania, los que
han llenado el cuerpo de su historia.

VIL
- �

Par la muerte de Tribaldos de Toledo cupo el cargo de

�cronista de Indias al doctor don Tomas Tamayo de Varga;;
que lo era ya de Castilla desde el fallecimiento de Antonio
de Herrera. Los contempor�neos, as� como los eruditos que
se han acercado � sus obras han quedado maravillados de

su saber en gran variedad de materias. El hebreo, el griego
y el latin le eran familiares : la historia civil, eclesi�stica y
literaria, las letras, la jenealojia y la poesia ocuparan su

fecunda pluma para llenar libros que hoy nadie consulta.
A los veinte a�os de edad escribi� una defensa de la Histo
ria ele Espa�a del padre Mariana, y biograf�as m�sticas y

militares; y posteriormente una gran cantidad de nobilia

rios de diferentes familias, traducciones del latin, nu en

sayo de bibliograf�a espa�ola que permanece in�dito, y va

rios tratados cr�ticos de historia civil y eclesi�stica de-

Espa�a (1). La historia americana no mereci� � su asom

brosa fecundidad mas que una relaci�n de la reconquista
por los espa�oles de la ciudad de Bahia, en el Brasil, que

ocupaban los holandeses. (2)
El nuevo cronista deseaba hacer una obra original, dig

na tal vez de su alta reputaci�n ; y como la de Antonio do

1. Alvarez de Baena da la. biograf�a y una estensa lista de las
obras de Tamayo de Vargas en el 4.0 tomo, pajina 341 y siguientes
de sus "Hijos ilustres de Madrid". Lope de Vega le destina una

larga estrofa de la silva VII ele su "Laurel de Apolo".

2. "'Restauraci�n de la ciudad del Salvador, Bahia, de todos los
Santos. Madrid, 1626" in 4.0
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Herrera hab�a agotado al parecer la historia civil y militar.

�l contrajo su atenci�n � los asuntos eclesi�sticos, y anun

ci� la composici�n de una historia general de las iglesias
de las Indias, escrita, en latin. Felipe IV quiso contribuir �

tan piadoso proyecto cion una real c�dula, de 31 de diciem

bre del mismo a�o de 1635, por la cual pedia � todos los

obispos del Nuevo Mundo una relaci�n hist�rica de sus

respectivas di�cesis. Tamayo de Vargas se preparaba sin

duda � comenzar sus trabajos, esperando entre tanto las re

laciones pedidas � Am�rica, cuando la muerte vino � cor

tar sus dias el 2 de setiembre de 1641, � los cincuenta y
tres a�os de edad. (1)

VIH.

El honor de trazar el primer bosquejo de la historia.
eclesi�stica americana estaba reservado al s�timo cronista

de Indias, Gil Gonz�lez D�vila. Como su antecesor, era.

este un erudito muy celebrado por diferentes trabajos so

bre antig�edades � historia de Espa�a, y como �l reasumi�
losaos cargos de cronista de Indias y de Castilla. (2)

Sus talentos, sin embargo, no estaban � la altura de su

cargo y si bien pose�a una gran laboriosidad, emple�bala
sin el fruto que de ella debia esperarse. A los cuatro a�os
de hecho cargo del oficio de cronista, public� en Madrid el
primer tomo del Theatro de las iglesias de Espa�a que ter-

1. He visto una de las relaciones mandadas de Am�rica con este
titulo:�La relaci�n que V. M. manda que se haga para, la historia
eclesi�stica general de las Indias que ha de escribir don T E de
Vargas-, choronista mayor della y de sus provincias'; en latin, en lotocante a Panam�, por don Juan Regro Salcedo. Perteneci� � Gil
Gonz�lez Davrla, y hoy se encuentra en la rica colecci�n de libros ydocumentos del se�or dan Rafael do Gavangos

2. Don Nicol�s Antonio d� noticias de �l v una rese�a de susobras en la "Biblioteca hispana nova" tomo Lo, folio 5
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min� con tres mas en 1650. Es este una especie de cat�logo
cronol�jico de los obispos espa�oles, dividido por di�cesis
en que el autor ha agregado � cada nombre unas pocas! l�
neas para dar cuenta de la vida y gobierno de cada prelado.
Del misma j�nero es el Theatro eclesi�stico de las iglesias de
las Indias, que public� en dos vol�menes (Madrid 1649 y
1656), en una edici�n tan defectuosa que � veces se encuen

tran en un cap�tulo fragmentos perdidos de los otros.

Gonz�lez D�vila no se
.
atrevi� � llamar historia ecle

si�stica � aquel cat�logo informe de los prelados americanos,
creyendo que el de teatro convenia mas � su o.bra. Sin em

bargo, ni este ni aquel debi� darse � un libro, de poca sus

tancia, que no satisface la curiosidad de los verdaderos

eruditos, y que solo contiene lijeras noticias hist�ricas

agrupadas con poco arte y con menos cr�tica. Ah� se hallan
escas�simos datos referentes � las misiones 7 � la fundaci�n
de las primeras iglesias en .el Nuevo Mundo; y ni aun se

encuentran las fechas precisas de la creaci�n de los obispa
dos. Las listas de personajes ilustres por su santidad, saber
� servicios que acompa�a � las noticias de algunas di�ce
sis, no realzan mucho mas el m�rito del libro. Puede consi
derarse como un simple cuadro sin�ptico de los prelados
y de las di�cesis, de f�cil consulta y de noticias sumarias ;

pero no como una verdadera fuente de datos, y mucho me

nos como una historia. (1)

IX.

La muerte de Gil Gonz�lez D�vila ocurrida en 1658

dej� de nuevo vacante el empleo de cronista de Indias Feli

pe IV se apresur� � llenarla con un letrado americano,

1. La historia eclesi�stica y monacal de Am�rica es el tema de
muchos libros parciales; pero el bosquejo mas general y completo
que se halla publicado es el que cli� � luz el padre Touron, con el
t�tulo de "Histoire gen�rale de 1 ' Ameri-cpie ", en catorce tomos
in 8.0, Paris, 1768�1770, si bien tiene garves defectos y vac�os.
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hombre de gran reputaci�n, cpte ocupaba el elevado puesto
de ministro de la casa de contrataci�n establecida en Se

villa.
Don Antonio de Le�n Pinelo es considerado como el

"escritor mas laborioso de la Am�rica Espa�ola, y el que
mas haya trabajado por la historia de este continente (1) :"
su nombre es repetido por los eruditas con veneraci�n y

respeto, y dos ciudades del Nuevo Mundo se han disputado
el honor de haber sido su cuna. Pretenden unos que naci�

en Lima (2) y otros que su ciudad natal fu� C�rdoba del

Tucuman; (3) pero lo que parece fuera de duda es que su

padre, don Diego de Le�n Pinelo fu� natural de Lima don
de fu� catedr�tico de c�nones (4), y que su hijo don Anto

nio hizo all� sus primeros estudios en la universidad de San

Marcos, como �l mismo lo declara en algunas de sus nume

rosas obras. En Lima public� tambi�n, en 1618, su primer
trabajo, una descripci�n de fiestas relijiosas.

Pinelo pas� � Espa�a poco despu�s de esta �poca, y
all� obtuvo el cargo de relator del Consejo de Indias, que
fu� para �l el campo de estudios serios sobre la lejislacion
colonial. En breve se penetr� de los inconvenientes y com

picaeiones que ofrec�a la multitud de c�dulas y ordenanzas

porque se rejia la Am�rica. Concibi� entonces el proyecto
de copiar la parte �til y no derogada; y en 1623 public� su

Discurso sobre la importancia, forma ij disposici�n de la re

copilaci�n de las leyes de Indias, in fol., que obtuvo las apro-

1. Pillet en la "Biographie uni ver-selle " de Michaud. tomo
XXXIV, pajina 471.

2. D. Pedro ele Peralta y Barnuevo. "Lima fundada", poema
t 2.o canto VII, p�j. 156.

3. Farncisco Xarque. "Vida del P. Francisco Diaztano," li
bro 2, cap. 14, que parece haberlo conocido alli en su ni�ez, Oyriaci
Morelli "Fast novi orbis et ordinatium apostolicarum," p�j 303.

4. Gonz�lez D�vila. "Theatro eclesi�stico de las Indias," tomo
2.o pajina 24.
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"naciones del consejo. Encargado de ese trabajo �l mismo,
dio principio con gran actividad, y despu�s de haber prepa
rado una parte considerable, public� en 1629 su Tratado de

confirmaciones reales, libro peque�o pero nutrido de doctri

na, � indispensable para conocer la jurisprudencia ameri
cana.

Desde entonces no ces� Le�n Pinelo de componer y

publicar obras mas � menos estensas � importantes sobre la

lejislacion civil y eclesi�stica, historia, costumbres y cues-

tienes religiosas y asc�ticas en que ostenta iiuna \inmensa
erudici�n en todo lo que respecta al Nuevo .Mundo. El ca

t�logo de sus obras comprend�a m�s de ocho importantes
vol�menes impresos cuando fu� nombrado cronista de In

dias. Figuraba entre estos el Ep�tome de la biblioteca orien

tal y occidental, publicado en un tomo en 1629 para el duque
de Medina de las Torres, manual bibliogr�fico, erudito y
razonado de cuanto se habia escrito hasta entonces sobre
las Indias, mas conocido aun por la edici�n adicionada de
Barcia . i 1)

Natural era que Le�n Pinelo correspondiera � la con

fianza que de �l hacia el rey trabajando con su natural acti
vidad en el desempe�o de su cargo ; pero estaba viejo y

achacoso, y tres a�os despu�s en 1621, muri� dejando ma

nuscritas cuatro obras sobre historia americana, que no han

visto la luz p�blica, y que tal vez se han perdido ya. Er.'i

una de ellas Las haza�as de Chile con su, historia: las

otras tres se refer�an al Per� y al Yucat�n (2). Todas ellas

1. El cat�logo de las obras de don Antonio de Le�n Pinelo se

public� en Madrid, en vida del autor en cuatro pajinas en folio. Los
que han dado � luz don Nicol�s Antonio en su Biblioteca, M. Pillet
en la biograf�a citada y el "Mercurio Peruano" en su n�mero de
10 de marzo de 1791, en un art�culo biogr�fico de este autor, son mas

� menos incompletos.

2. "Fundaci�n y grandezas hist�ricas y pol�ticas de la �insigne
ciudad de los reyes", Lima,�"Historia de la villa imperial de Po
tos�, descubrimiento y grandeza de su cerro."�"Relaci�n de las
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revelaban sin duda la erudici�n inmensa cpte el autor os

tent� en las obras que lian llegado hacia nosotros.

X.

Fu� el sucesor de Pinelo, don Antonio de Solis, afama
do poeta l�rico y c�mico, qne gozaba entonces de bastante

cr�dito y tenia un importante destino en la secretaria de

estado. Pose�a una igajinacion rica, buen gusto en aquella
-�poca de decadencia literaria, y conocimiento exacto de la,

propiedad y recursos de la lengua, prendas todas que lo

constituian en el mejor escritor de su tiempo. En cambio

de esto, Solis carec�a de erudici�n hist�rica, y lo que es mas

aun de esp�ritu labrioso � investigador ; le faltaba ese

tacto esquisito que tuvieron sus antecesores Herrera y Ovie

do para dar � los hechos su verdadera esplicacion y � los

hombres su exacta importancia.
El mismo ha dicho que su primer prop�sito fu� conti

nuar la historia que Antonio de Herrera dej� interrumpida
en los sucesos de 1554; pero ese proyecto requer�a un gran
estudio y una. paciencia superior � la que debia exijirse de
un poeta y de un ret�rico. Solis renunci� � tan ardua era-

presa y se contrajo � la composici�n de su Historia ele la

conquista de, M�jico, tema menos vasto que el primero, pero
mas dram�tico y � prop�sito para una obra de formas lite
rarias.

Veinte y tres a�os ocup� el cronista en este trabajo, no
empleados en el estudio comparativo de las diferentes rela
ciones ni en la compulsa de documentos, sino en distribuir
art�sticamente las materias, pulir frases correctas y armo

niosas � inventar sutilezas para adulterar los hechos que

provincias de Minche y Laeandon". Dej� tambi�n manuscritos, sns
Anales de Madrid," que se conservan en la Biblioteca Nacional de

dicha ciudad, donde las consultan con gran inter�s los eruditos.
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consignaron en sus historias los primeros cronistas de la

conquista. Sus modelos fueron los historiadores de la an

tig�edad cl�sica, y particularmente Tito Livio ; pero tom�

de ellos la parte esterna, la forma, los discursos, mas no el
fondo hist�rico, la revelaci�n maestra de la, organizaci�n
sociial y pol�tica, de los pueblos de la antig�edad. En una

arenga de Tito Livio se encuentra bosquejado una situaci�n:
en todos los discursos de Solis no hay mas que ret�rica, al
tamente chocante cuando se la supone producida por indios
rudos y groseros.

La historia de Solis se public� en 1684, y desde luego
alcanz� una inmensa aprobaci�n, que ha mantenido hasta

ahora. Se la ha traducido � casi todas las lenguas de Eu

ropa, y los cr�ticos asi espa�oles como estranjeros entonan

himnos de alabanza al hablar de ella (1). Bouterwek y Sis

mondi, Viardot y Tieknor han dejado muy atr�s en sus en

comios al abate Andr�s al juzgar la historia de Solis; pero
ninguno de ellos conoci� otra cosa que su forma esterior, su

estilo, sus im�jenes, la distribuci�n y disposici�n de su plan.
Los historiadores que han trabajado sobre los documentos,
y los eruditos que han confrontado las diversas relaciones
son los mejores jueces en la materia; y ellos, Barcia y Cla

vijero, Robertson y Prescott le han censurado su fondo his

t�rico tanto como los cr�ticos le han ensalzado sus formas

1. Pasan de veinte las ediciones que hay en espa�ol de la His
toria de M�jico de Solis. La mejor y mas hermosa es la de Sameiha,
Madrid 1783 y 1784, 2 vol. in 4.0 con hermosos grabados.

En 1741 public� en Madrid, una continuaci�n de la Historia de

Solis, y con el t�tulo de segunda parte. Don Ignacio de Salazar y
Olarte. Comprende esta la historia de los sucesos subsiguientes � la
toma de M�jico hasta la muerte de Coartes, escrita en un estilo tan

hueco y altisonante, que casi no es posible leerla con seriedad. Los
historiadores no la consultan: Precott parece no haberla conocido; y
apenas hay alg�n bibli�filo que sepa de su existencia. Se percibe
que el modelo de �Salazar fu� Solis, pero es una imitaci�n que por
cierto no honra al original. Parece que jamas se hubiese impreso un

libro tan absurdo en sus formas, y tan vacio en el fondo; y sin embar

go, fu� reimpreso en 1786.
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acad�micas.

XI.

Dos a�os despu�s de la publicaci�n de su historia, y
cuando apenas comenzaba � saborear los elojios y aplausos,
muri� Solis en Madrid en 1686. Al poco tiempo eliji� Car

las II un sucesor para el cargo de cronista de Indias, entre

los can�nigos que pululaban por toda Espa�a en aquella
�poca de frailes y autos de f�, asi como abundaban los poe

tas en tiempo de su antecesor. El electo fu� el doctor en te

oloj�a don Pedro Fernandez del Pulgar, can�nigo de la

Catedral de Falencia, autor de una historia de esta ciudad

y de un elojio del cardenal Gim�nez de Cisneros. Sus con

tempor�neos, que no fueron jueces competentes, lo llamaron

var�n doct�simo.

Fernandez del Pulgar, en efecto, tenia algunos conoci

mientos ; reun�a libros, que conservaba cuidadosamente en

aquel tiempo em que desde el rey hasta el artesano quema
ban las historias y las comedias como obras contrarias �

Dios. Esos libras fueron sus �nicos ausiliares para el desem

pe�o de sus tareas de cronista : no busc� los documentos ni

compuls� los archivos ; para �l la palabra impresa con las

aprobaciones del santo oficio tenia la autoridad del evan

gelio. Con ellos compuso cuatro obras hist�ricas sobre la

Am�rica: una continuaci�n de la historia de ludias de He

rrera hasta 1584, en cuatro tomos, una historia de M�jico
en dos, otra de la Florida en uno, y la Am�rica eclesi�stica,
� historia de las iglesias americanas en otro volumen. Todos
ellos fueron escritos de su pu�o y letra, en grandes pliegos
de papel y encuardernados en gruesos tomos con bastante

esmero y orden.

Esta singular fecundidad no sorprende � quien se acer

ca � examinar los libros que dej� escritos, y que hoy existen en

las bibliotecas p�blicas � particulares. El mismo no se atre-



LOS CRONISTAS DE INDIAS 367

vio � publicarlos: despu�s de confeccionados, encontr� que
solo habia reproducido los libros impresos � manuscritos
conocidas sobre la Am�rica, ya tomando sus propias frases�.

ya cambiando su redacci�n por otra con que no los mejo
raba mucho. En su Historia de la Florida habia copiado pa
labra por palabra la Relaci�n de la jornada que hizo � aquel
pais el adelantado Alvar Nu�ez, libra impreso en 1555, y
en sus otras obras habia. seguido servilmente los trabajos
parciales que hallaba � la mano sobre- los diversos pa�ses
que comprend�a su historia. Pocas veces reduc�a � prosa
las octavas de los poemas hist�ricos, porque en su composi
ci�n eabia todo j�nero de producciones, con tal que ahorra

ran al buen can�nigo del trabajo de investigaci�n. Sus li

bros han cpiedado manuscritos y olvidados, y es prbable
que nadie vaya � sacarlos del oscuro rinc�n en que encon

traron un asilo.

XII.

Los trastornos de la monarqu�a espa�ola en los pri
meros a�os del siglo XVIII, � tal vez la falta de hombres

estudiosos � inclinados � la historia americana, fueron cau

sa sin duda que Felipe V descuidara el cargo de cronista
de las Indias. En 1718 fij� para este destino el sueldo

anual de 12,000 reales vell�n, muy crecido en aquella �po
ca, pero solo en 1735 nombr� remplazante � Fernandez
del Pulgar, que debi� morir algunos a�os antes. El suce

sor fu� don Miguel Herrero de Espeleta oficial de la se -

cretar�a del despecho de estado, y secretario del infante.
don Felipe, nombrado miembro de la academia de la his

toria en 1738, � los tres a�os de la formaci�n de aquel
cuerpo.

El nuevo cronista no ha dejado documentos para

juzgar de sus aptitudes: pero debia ser muy poca su labo

riosidad cuando en 27 de febrero del a�o siguiente � su

nombramiento, se dirijia al consejo como aterrorizado del
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trabajo que �l impon�a � cualquiera que quisiera empren

der una tarea, de esa naturaleza. Parece que se le habia

encomendado la continuaci�n de Herrera hasta el a�o de

1735; y como esta obra le pareciera irrealizable, se escu

s� de emprenderla apoy�ndose en tres razones. "La pri

mera, dice, es que para escribir con acierto la historia

general de Indias -es preciso tener presente no solo los do

cumentos p�blicos �sino los papeles mas reservados del

Consejo. La segunda, que si para la formaci�n de las ocho

d�cadas, fu� necesario ver tantas relaciones, instrumen
tos y noticias como el mismo Herrera declara, paira conti

nuar las diez y ocho d�cadas, que ocupan ciento y ochenta

a�os, es indispensable gastar una gran parte de la vida en

rejistrar, ordenar y hacer juicio y elecci�n de los infinitos

papeles que forzosamente se habr�n causado con tantrs y
tan varios sucesos como han acaecido en aquellas vas

t�simas rejiones. Y la tercera, que si por desgracia no

se pueden juntar todos los papeles necesarios para esta

grande obra, es imposible continuarla sin el riesgo de
faltar � la verdad y al honor del que la eseriba, y de
toda la naci�n." El cronista ignoraba tal vez que Her
rera hab�a empleada menos de veinte a�os, y al mismo

tiempo- que trabajaba otras obras de largo aliento, en

componer su historia de Indias, en la parte verdadera
mente dif�cil, en el descubrimiento y conquista del nue

vo mundo; y que para los a�os subsiguientes ni ia tarea
era tan ardua, ni faltaban guias que pudiesen servir de
luminiares � un investigador dilijente. Sinembargo, Espeleta
fu� atendido por el consejo de Indias y por el rey de tal
modo que sin dar una plumada conserv� su empleo y su

sueldo durante quince a�os, basta, su muerte ocurrida
en 1750.

XIII.

No se limitaron � esto solo los favores que se dis-
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pensaron al cronista Herrero de Espeleta. En 25 de se

tiembre de 1744, el rey habia concedido este oficio � la
academia de la historia, reservando sinembargo � aquel
el t�tulo y sus emolumentos. Cuando por su muerte, la

corporaci�n crey� entrar en el ejercicio de sus funcio

nes, y aun se le notific� por el Consejo de Indias que
podia dar principio � sus trabajos, un nuevo nombramiento
real vino � llenar la vacante, y � dejar sin cumplimiento
la c�dula anterior.

Era el nombrado el padre benedictino frai Martin Sar

miento, uno de los hombres mas eruditos y laboriosos que
haya producido la Espa�a. Como su maestro Feijoo, �l
tuvo el empe�o de desterrar los errores y preocupaciones
de su siglo y de su patria, y como �l, public� doct�simos tra
tados en que revelaba verdades desconocidas � sus contem

por�neos.
Pero Sarmiento habia dirijido su esp�ritu � estudios

muy diferentes de la historia americana, de modo que aun

cuando desempe�� por cinco a�os el cargo de cronista, nada
hizo en su cumplimiento. Provisto en 1755 para la abadia
claustral de Ripoll en Catalu�a, el padre Sarmiento dej� la
corte renunciando su destino.

La sabia corporaci�n no anduvo menos remisa que los
dos �ltimos cronistas. Nombr� una comisi�n encargada de
revisar los libros sobre Am�rica que le remitiera el Consejo
de Indias, comenz� la formaci�n de una biblioteca america
na, dep�sito en que deb�an reunirse libros impresos y ma

nuscritos, y todo j�nero de antig�edades, y trat� de la pu
blicaci�n de los trabajos hist�ricos que dej� in�ditos el
c�lebre contendor de Las Casas, Juan Gines de Sep�lveda.
En mas' de veinte a�os de existencia, la academia no habia
dado otro paso que la iniciaci�n de estos dos proyectos.

. Mientras este cuerpo marchaba con tanta lentitud, un
sabio escoces, Guillermo Robertson, � quien el rey de Espa
�a habia cerrado sus archivos y dem�s dep�sitos de docu

mentos, publicaba una historia de Am�rica, que entonces
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asombr� al mundo ilustrado y que hoy mantiene el cr�dito

y el respeto que adquiri� el primer dia que vio la luz. La

Academia espa�ola de la historia no fu� la �ltima en reco

nocer y en proclamar su m�rito. En el mismo a�o en que p.I

libro se public� en Edimburgo,' tan luego como llegaron �

Espa�a los primeros ejemplares, en sesi�n de 8 de agosto de

1777 fu� aclamado socio correspondiente de la corporaci�n.

Uno de sus miembros, don Ram�n de Guevara, la tradujo al

castellano en pocos meses; y la academia acord� su impre
si�n con notas ilustrativas y cr�ticas, para consultar todo

j�nero de documentos. Al cabo de dos a�os de tareas, Car

los III revoc� su permiso: no quer�a que la obra inglesa
fuese publicada en Espa�a, creyendo tal vez que no era li

sonjera para la naci�n, y habia dispuesto la composici�n de

una historia espa�ola del Nuevo Mundo. (1)

XIV.

No se hizo esperar el nombramiento de la persona en

cargada de llevar � cabo esta obra-. Por c�dula de 17 de ju
lio de 1779, dispuso el rey que se facilitaran en las secreta

rias de gobierno todo g�nero de papeles, � un comisionado

para escribir la historia de Am�rica. Era este Don Juan
Bautista Mu�oz, fil�sofo valenciano que � los treinta, y cua

tro a�as de su edad habia alcanzado una justa reputaci�n
por diferentes trabajas y disertaciones en que trataba de
hermanar la filosof�a esperimantall con los principios fun
damentales del cristianismo. Mu�oz era en aquella �poca
uno de los raros pensadores espa�oles que cre�an un deber
de combatir la filosof�a escol�stica en la ense�anza de esta
ciencia y en su aplicaci�n � los dem�s estudios, para su

plantarla por las doctrinas modernas, � cuya sombra se des-

1. Constan todos estos hechos de la introducci�n hist�rica pues
ta � la cabeza del primer tomo de las "Memorias de la Real Acade
mia de la Historia".
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arrollaba r�pidamente el esp�ritu humano en el resto de la

Europa. Desde una c�tedra de filosof�a en Valencia con sus

lecciones, y desde la prensa con diferentes escritos de po

l�mica, Mu�oz se declar� en campe�n de la filosof�a moder

na, y en enemigo acendrado de todas las -preocupaciones
que la combat�an en su patria. (1)

Mu�oz estaba demasiado empapada en ese esp�ritu de

la filosof�a esperimental para que no lo aplicara al estudio

de los documentos hist�ricos. Pas� en Madrid cerca de dos

a�os compulsando los archivos p�blicos, y en marzo de 1781

comenz� una larga peregrinaci�n por toda la pen�nsula, bus
cando cuanto papel � relaci�n tuviera referencia con la his

toria americana. Simancas y Sevilla, C�diz y Lisboa fueron
el campo de sus mas esquisitas investigaciones; y en las bi

bliotecas conventuales de casi toda la Espa�a encontr� ri

quezas depositadas en los siglos anteriores � inesploradas has

ta, entonces. El mismo ha esplicado su resoluci�n al encon

trarse con tanto tesoro desconocido. Determin�, dice, hacer
en mi historia lo que han practicado en distintas ciencias
naturales los fil�sofos � quienes justamente denominan res

tauradores, p�seme en el estado de una. duda universal so

bre cuanto se habia publicado, en la materia, con firme reso

luci�n que he llevado siempre adelante sin desmayar por lo
arduo del trabajo, lo prolijo y dif�cil de las investigacio
nes. (2)

Siete a�os dur� la peregrinaci�n hist�rica de don Juan
Bautista Mu�oz (3). En 1788 volvi� � Madrid trayendo

1. Sempere y Guarinos, "Ensayos de una biblioteca espa�ola.
del reinado de Carlos III''' publica una rese�a de los trabajos que
compuso Mu�oz en este g�nero.

2. Pr�logo � su ."Historia elel Nuevo Mundo," p�j. V.

3. Durante este tiempo, Mu�oz mantuvo una estrecha corres

pondencia con los ministros de Carlos III, de quien alcanz� en 1785,
la orden de trasladar � Sevilla todos los documentos americanos que
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consigo una preciosa colecci�n de materiales para la composi
ci�n de su historia. En los archivos y bibliotecas hab�a he

cho copiar bajo su inmediata inspecci�n y vijilancia todos

los documentos � relaciones in�ditas que juzgaba de gran im

portancia, y habia estractado por s� mismo los procesos y
dem�s documentas de un inter�s secundario. La colecci�n
formaba un cuerpo como de ciento treinta vol�menes in folio,
perfectamente ordenados y escritos, de tal manera que has
ta hoy es el mas rico y mas arreglado arsenal de noticia y
documentos para la historia del descubrimiento y conquistas
del Nuevo Mundo. Navarrete ha encontrado all� el material
para la mayor parte de los cinco tomos de su aplaudida Co
lecci�n de viajes de los- espa�oles (1). Buekingham Smith
ha sacado de -ella un interesante volumen de documentos re

ferentes � la Florida. M. Gay copi� de algunos de sus tomos
las cartas de Valdivia � Carlos V, y otros documentos his
t�ricos. La historia de la conquista de Chile por G�ngora
Marmolejo, formaba un tomo de la colecci�n de copias" de
Mu�oz (2). De otros vol�menes de la misma sac� Prescott

se encontraban en Simancas confundidos eon los referente* � lahistoria de Espa�a, para organizar em la Lonja de aquella ciudadel precioso archivo de Indias. En el archivo del cabildo de Sevilla
en un tomo marcado A 4, encontr� copia de la correspondencia que

de Galvez. Cean Bermudez, que fu� uno de los mas entendidos vdihjentes archiveros de Indias., ha dado noticias de los trabajos con

e�gTaennoeLa�iaptraSlaCT H �"! fr**�*� 7 formaci�n del'arehivoen la nota que puso a la p�j. 134 del tomo II de las "Noticias delos arquitectos de Espa�a" de Llaguno y Amirola.

erudito historiador brasilero. T. A^�tgtn eTun tl��to^ulTdfl^toIrT^BresU "T 6'^ .*" "^&�� ^ *�*� P^
critos deti!! Z^l^d� 25-.E� �� de los rnanus-critos de Mu�oz me ha dado' la misma convicci�n.

^r�VnaTo^ enCVfntda, eu ,a biblioteca del palacio en Ma-ongrnal perteneci� � -don Luis de Salazar, y se conservaba
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los documentos con que ha formado la historia de las con

quistas del Per� ja de M�jico. Helps, para su historia inglesa
de la Conquista espa�ola en Am�rica, no ha conocido mas

documentos que los aglomerados por aquel laborioso � in

fatigable investigador. Muchos de los manuscritos publica
dos en franc�s por Fernaux Compans son extractados de a-

quella preciosa colecci�n y sin embargo todav�a se pueden
sacar algunos vol�menes de piezas in�ditas de aquel rico te

soro de documentos. (1)
Desgraciadamente si Mu�oz anduvo tan feliz en sus in

vestigaciones, la fortuna no, le favoreci� en sus trabajos su

cesivos. Apesar de una real orden, la academia le neg� la

entrada � su biblioteca, celosa de que un estra�o � la sabia

corporaci�n viniera, � suplantarla en el cargo de cronista

de Indias. Fu� necesario salvar las dificultades que oponia
el amor propio de los acad�micos incorporando en ella � Mu
�oz (setiembre de 1788), que habia de ser uno de sus miem
bros mas �tiles y laboriosos y habia de enaltecerla con im

portantes trabajos (2).
Tres a�os emple� en la confecci�n de su primer tomo

que present� al rey en agosto de 1791. De orden de Carlos

IV, que acababa de suceder � su padre en el trono espa�ol,
se pas� � la academia para su examen y revisi�n ; y se dio

principio � la tarea con bastante lentitud, y al parecer con

muy mala voluntad hacia su autor. Una comisi�n examina-

en el convento de benedictinos de aquella ciudad, donde le copi�
Mu�oz. Hov se halla en la biblioteca de la academia de la historia.

1. La colecci�n ele Mu�oz se halla hoy repartida en varias bi
bliotecas. La parte mas rica sin embargo, se encuentra, en la biblio
teca de la academia de la. historia de Madrid. La de palacio posee
tambi�n varios tomos muy apreeiables.

2. Las "Memorias" de la academia contienen dos interesantes
trabajos de Mu�oz, un "elojio" de Antonio de Lebrija, y una histo
ria del culto de la virjen de Guadalupe en M�jico. V�anse los tomos
3.0 y 5o.
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dora lo juzg� digno de recomendaci�n ; pero la academia qui

so revisarlo por si misma, y entonces comenzaron las dilacio

nes y los fastidios para Mu�oz. Necesario fu� que el rey lo

arraneara de manos de tales censores, para darlo � la pren

sa, como se hizo 1793.

Este tomo, que comprende los primeros ocho a�os de la

Historia del Nuevo Mundo fu� todo lo que alcanz� � pu

blicar. Los sabios estrangeros hicieron justicia � ese libro

escrito con elevaci�n y filosof�a y formado despu�s del mas

maduro estudio : en Inglaterra y Alemania se hizo su traduc

ci�n y desde entonces ha sido citado con elojio por cuantos

lo han conocido. Solo en Espa�a no alcanz� igual boga: el

p�blico lo recibi� con frialdad, y aun aplaudi� una cr�tica

amarga � injusta que se le hizo. Un jesu�ta �americano, el P.
Francisco Iturri, natural de Santa F� del Paran� public�
un folleto recargado de sutilezas � injenio para retorcer el

sentido de las palabras de Mu�oz, y encontrar motivos de

cr�tica en las pajinas de su historia (1). Mientras este folle

to era, muy aplaudido, la defensa de Mu�oz fu� apenas le�

da, y como si tanto contratiempo- hubiera doblegado su es

p�ritu, el historiador disminuy� su actividad � tal punto,
que � la �poca de su muerte, ocurrida en julio de 1799, solo
se encontr� en su gabinete los manuscritos del primer libro
del siguiente tomo de su historia. (2)

XV.

Mu�oz es el �ltimo escritor espa�ol � quien pueda lla
marse cronista de las Indias. Los interesantes trabajos pu-

1. "Carta cr�tica de la historia de Am�rica," etc., etc., escrita
en Roma y publicada en Madrid en 1797. Ha sido reimpresa en Bue
nos Aires en 1818.

2. Ha sido reproducido casi al pi� de la letra por Navarrete en
la introducci�n � su tomo 3.o de la "Colecci�n" citada. El origi
nal se conserva en la biblioteca de la academia de la historia.
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blicados por D. Martin Fernandez Navarrete pertenecen �

otra esfera mas �til sin duda para los futuros historiadores

que muchas de las cr�nicas que compusieron los histori�gra
fos de oficio.

Hasta hoy, sin embargo, est� vigente la real c�dula de

Felipe V de 25 de octubre de 1744, por la cual la Academia
fu� nombrada cronista del Nuevo Mundo. Olvidada por lar

go tiempo de esta obligaci�n, ha manifestado desde hace po
cos a�os que quiere prestarle mas atenci�n de la que hasta

entonces habia recibido. En 1851 ha emprendido la lujosa
edici�n de la inestimable historia de Oviedo, que se ha ter

minado felizmente bajo los auspicios del acad�mico don Juan
Amador de los Rios. Un a�o despu�s, el ilustrado se�or don
Pascual de Gayangos insert� en un tomo del Memorial his

t�rico de dicha corporaci�n un trabajo mas modesto que la

historia de Oviedo, pero tambi�n mas �til para la historia
Chilena: la relaci�n del capit�n Alonso de G�ngora Marmo-

lejo.
Por fortuna la Academia no tiene que salir de su biblio

teca para encontrar libros important�simos que dar � luz.

Ella posee uno de los mas ricos dep�sitos que haya en el

mundo, de tesoros preciosos y casi desconocidos para la his
toria americana. Falta, solo que la laboriosidad infatigable
� ilustrada de algunos de sus miembros se comunique � toda
la corporaci�n.

DIEGO BARROS ARANA

(Art�culo leido en el C�rculo de Amigos de las letras de Santiago
de Chile.)

(Revista del Pac�fico).

i



EPISODIOS DE LA REVOLUCI�N

EL CRUCERO DE "LA ARGENTINA"

1817�1819

(Continuaci�n.) (1)

III.

El Capit�n Buchardo � cuya direcci�n iba fiada "La

Argentina" y su fortuna, reunia en s�, f�sica y moralmente,
las cualidades y los defectos de un h�roe aventurero.

Al emprender su viaje en 1817, hall�base en todo el vi

gor de su edad viril, pues solo' contaba entonces poco mas

de 40 a�os. De estatura elevada, formas atl�ticas y s�lida
mente constituido, podia desafiar impunemente la fatiga. De
tez morena, cabello oscuro y recio, y ojos negros rasgados y

penetrantes sin dureza, todo revelaba en �l un temperamen
to ardiente. Una espresion de enerjia serena, que como la

quietud del mar hac�a presentir las tempestades de una na

turaleza poderosa, era el car�cter distintivo de su fisonom�a

regular y simp�tica. Marchaba siempre erguido, con su ca

beza abultada sin pesadez echada hacia atr�s, mostrando en

sus ademanes resueltos la voluntad deliberada de un hom
bre de acci�n, dotado con las calidades del hombre del man-

I
1. V�ase la p�j. 243.
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do. Vijilante, sobrio, habitualmente bondadoso, de una ima

jinacion fogosa y vagabunda, � la par que de una prudencia
fria, abrigando en su alma el entusiasmo por su patria adop
tiva y el anhelo de la riqueza, era el hombre aprop�sito para
mandar aquella reuni�n de hombres mancomunados por los~

mismos intereses y pasiones, � los que �l servia de centro y
de v�nculo, subordin�ndolos al doble objeto que el jefe debia
tener en vista. (1)

Era Buchardo de origen franc�s y su primer ejercicio -

habia sido la navegaci�n y el comercio. Hall�base en Buenos

Aires al estallar la revoluci�n del 25 de Mayo. El a�o 10

habia formado parte de la primera escuadrilla que arm� el

gobierno revolucionario � las �rdenes de don Juan B. Azo-

pardo. Mandando el bergantin "25 de Mayo" que era su bu

que d? mas fuerza, se hall� el a�o 11 en el combate naval
frente � San Nicol�s de las Arroyos, donde fu� destruida

completamente la flotilla patriota, quedando seriamente com

prometida la reputaci�n militar de Buchardo, pues su com-

portaci�n en aquella acasion estuvo muy lejos de hacer pre
sentir un h�roe. (2) Buscando rehabilitaci�n � obedeciendo
� los instintos de su j�nio aventurero, quiso hacer la guerra
en tierra firme, ya que en las aguas habia sido tan poco feliz,
y se alist� en 1812 en el famoso Rejimiento de Granaderos
� eabaUo que organizaba San Martin. A sus �rdenes se hall�'
el a�o 13 en el combate de San Lorenzo, toc�ndole la fortuna
de arrebatar de manos del enemigo la bandera espa�ola, que
fu� el trofeo de aquella jornada, aunque algunos le disputen
esta gloria, que sin embargo se funda en el testimonio del'

1. Informes del coronel Segu� y del teniente Manrique.

2. Parte del combate de San Nicol�s, publicado en la. "Gaceta.
de Buenos Aires" de 1811.��dem de Romarate publicado en la "Ga

ceta de Montevideo" del mismo a�o.�Memorial de don Juan Bau
tista Azopardo. M. S.
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mismo jeneral San Martin. (3)
Habiendo reconquistado � caballo la fama que habia

perdido montando un buque de guerra, el jinete volvi� �

convertirse en marino, y combinando el amor de la libertad,
con la guerra, el comercio y las aventuras mar�timas, se hizo

-armador y corsario, y en esta calidad le hemos visto man

dando la corbeta Halc�n en su crucero del Pac�fico., sigui�n
dole ahora en su atrevida espedieion � los mares de la India,
que debia poner � prueba su constancia, realzando sus nota

bles calidades de mando, � la vez que dando ocupaci�n � su

imajinacion fecunda y alimento � su car�cter emprendedor y
fogoso.

Cuarenta dias despu�s de la partida de la Ensenada de

Barragan, navegaba "La Argentina" en el mar de las In

dias, siguiendo la prolongaci�n de las costas del �frica, y el
4 de Setiembre dio fondo en el puerto de Tamataba, isla de

Madagascar.
Para honor de la bandera argentina, su aparici�n en

aquellas aguas, fu� se�alada por un triunfo de la libertad
humana en cuyo nombre habia sido enarbolada por las Pro
vincias Unidas. Hall�banse � la saz�n en aquel puerto cua

tro buques Ingleses y franceses ocupados en cargar esclavos
comprados en la isla; y requerido por un comisario ingl�s
para que impidiese aquel inhumano tr�fico, el capit�n Bu
chardo poniendo sus ca�ones al servicio de la humanidad
-esclavizada, y consecuente � la inmortal declaraci�n de la
Asamblea argentina el a�o 13, impidi� que se consumase

aquella iniquidad ; y por el espacio de diez dias se mantuvo
en el puerta vijilando � los traficantes de carne humana,
hasta que fu� relevado en tan noble objeto por la corbeta
Combay de S. M. B. cuyo jefe le dio las gracias en nombre

Parte del combate de San Lorenzo, publicado en. el n�meTO
a "Gaceta Ministerial" de 1813, donde se lee lo/iguiente:

i PTl man /-\c A n ~\T 17' i _ ni . , .
'
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-de la civilizaci�n. (4)
Inaugurado as� el crucero se diriji� la fragata hacia las

costas de Bengala, en procura siempre de las naves de la

eompa�ia de Filipinas: pero los corsarios americanos habian

hostilizado tan eficazmente al cannercio y la marina de la ma

dre patria, que hacia mas de tres a�os que no se veia una

sola vela espa�ola en aquellas aguas, que en otro tiempo ha

b�a dominado.
En consecuencia se diriji� � la isla de Java, pasando

por el estrecho de Sonda, y en su traves�a bajo aquellas ar

dientes latitudes, la enfermedad, el mayor enemigo del hom-

Jwe en las largas navegaciones, atac� seriamente � la tripu
laci�n al estremo de no pasar un dia sin que se arrojase al

g�n muerto al agua, y de tener en el hospital cerca de cien

enfermos � la vez. "La espedieion lleg� � tal conflicto, (dice

"Buchardo en su diario) que solo la constancia y el honor

"pudieron superarlo". (5) -.� s

Luchando con tan serios inconvenientes lleg� la espedi
eion � la isla de la Cabeza de Java el dia 7 de Noviembre,
donde fueron puestos en tierra todos los enfermos devorados

por el escorbuto, aloj�ndolos en tiendas de campa�a. Al ca

li� de ocho dias de cuidados, viendo que los enfermos no me

joraban, el cirujano aconsej� como �ltimo remedio que fue

sen enterrados vivos. En consecuencia se abrieron en la pla
ya fosas de cuatro pies de profundidad, donde colocados los

enfermos eran cubiertos de tierra hasta el pescuezo, repiti�n
dose esta singular operaci�n terap�utica por varias veces,

Iiasta que sanaban � mor�an, pues seg�n las candorosas pa

labras del redactor del diario "los pasados del mal murie-

"ron � la hora de estar enterradas, y los dem�s mejoraron"
(6).

4. Relaci�n de los viajes de "La Arjentina", 1819.

5. Memoria manuscrita del capit�n Piris�Nota oficial de Bu
chardo.

6. Relaci�n de los viajes de "La Arjentina".
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Con mas de cuarenta muertos y el resto en un estado de-

debilidad tal que los artilleros no tenian fuerza para mane

jar los ca�ones, dio de nuevo �la vela la fragata en procura

siempre de velas espa�olas, que no aparec�an en ning�n pun

to del horizonte, siguiendo su derrotero por aquel vasto ar

chipi�lago,, dominado entonces por los piratas malayos.
El 18 de Noviembre dej� "La Argentina" la isla de-

Java y el 7 de Diciembre se hallaba en medio del estrecho de.

Macassar, detenido por las desesperantes calmas del tr�pi
co. A las 12 de aquel dia el vij�a se�alo cinco embarcaciones

bajas que aparec�an en el horizonte. Poco despu�s se vio que
eran cinco proas, buques piratas de vela y remo que llevan

sus dos proas armadas con ca�ones, de donde les viene su nom

bre. En medio de la calma avanzaban � fuerza de remo, es

pecialmente la mayor de ellas que tra�a diez remos por ban
da. Tomando sin duda � la fragata por un buque mercante^
no tard� en dejar muy atr�s � la flotilla pirata, abord�ndo
la por el costado de babor, fijando una bandera negra en

se�al de duelo � muerte.

La tripulaci�n de "La Argentina" aunque imposibili
tada de hacer jugar su artiller�a, se habia. apercibido al com
bate al amago del peligro, y armada de fusiles, sables, pis-.
tolas y picas de abordaje, rechaz� con vigor el inopinado
ataque de los piratas, que hasta aquel momento se hab�an
mantenido enJboscados bajo un tejido de paja que cubria la
embarcacion.

El teniente �Somers, que tenia el coraje ardiente de la
sangre, se lanz� espada en mano sobre la proa, seguido por.
un destacamento de marinos armados de pistolas y machetes
de abordaje, mientras la infanter�a hacia fuego desde la ba
ter�a alta. En la refriega cuerpo � cuerpo que se sigui�, fue
ron gravemente heridas siete hambres de "La Argentina",
entre ellos el contramaestre y los tenientes Somers y Greys-
sac, que no por eso dejaron de combatir al frente de los su-

istimonio de Manrique, Relaci�n de los viajes etc. Memoria'
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yos. (7)
Pero oigamos la relaci�n de Buchardo, que nadie des

cribe mejor los combates que los mismos actores, d�ndoles

el sangriento colorido de la verdad.

"A la hora y media de fuego y del golpe de las armas,
dice Buchardo en su diario, el capit�n de la proa, viendo

frustrados sus designios, se dio dos pu�aladas y se arroj� 'al

agua, Lo mismo hicieron otros cinco, y el resto de la tri

pulaci�n se defendi� muy poco tiempo despu�s, desmayada
sin duda por la desesperaci�n de su jefe y de los que le si

guieron, no menos que por la multitud de muertos y heridos

que tenian sobre cubierta, y cuyos gritos deb�an consternar

los". (8)
Posesionados los vencedores de la proa, encontraron en

ella cuarenta y dos hombres vivos y como otros tantos muer

tos y heridos. Los piratas prisioneros animados de una fe

rocidad salvaje, intentaron sustraerse � su suerte aun des

pu�s de rendidos, atentando contra sns vencedores � siguien
do el ejemplo de su jefe; pero amarrados todos ellos con cor

deles, se entregaron � una sombr�a desesperaci�n, clavando

en el cielo los ardientes ojos que .distinguen � la raza ma

laya.
Inmediatamente reuni� Buehardb � su oficialidad en

consejo de guerra en el entrepuente, y considerando que ha
cia poco que las piratas habian tomado un buque portugu�s,
asesinando toda su jente, pronunci� la sentencia de que los
prisioneros debian ser tratados como tales piratas. Pronun
ciada la sentencia, baj� un oficial y dos carpiteros armados
de hachas � la proa. Estraidos de ella los prisioneros mas

j�venes hasta el n�mero de veinte y cuatro, los palos fueron
derribadas, la bater�a alta de la fragata hizo fuego, y la em

barcaci�n se sumerji� � los gritos de Al�! Al�! que repet�a

S'. Relaci�n de los viajes de "La Arjentina."
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en coro el resto de su tripulaci�n condenada al sacrificio. (9)-
Las otras cuatro proas que no se habian puesto dentro-

del tiro de ca��n, huyeron � todo remo' y se perdieron luego
en el horizonte.

Asi es como aquella embarcaci�n que hab�a salido �

cruzar los mares en busca de tesoros y buques espa�oles, se

ensayaba en su crucero alcanzando dos victorias ben�ficas

para la humanidad, primero sobre los traficantes de carne

humana que violaban las leyes de Dios, y luego, haciendo
una terrible justicia en medio de la soledad de los ruares,

castigando � los que violaban las leyes de los hombres.

IV.

Siete meses despu�s de su salida, al empezar el a�o de
1818, se hallaba "La Argentina" navegando en el mar de
C�beles. Despu�s de refrescar sus v�veres en el ax-�&d pi�lago,
que media entre Borneo y Mindanao, el 7 de enero puso la-

proa � Filipinas, diriji�ndose � la isla de Luzon, base y cen

tro del poder colonial de la Espa�a en la Malasia.
El 31 de enero estableci� Buchardo su crucero sobre la

isla de Luzon, dominando desde luego el puerto y el estrecho-
de Manila, como due�o y se�or de aquellas aguas donde a�os-
antes el Almirante Anson se habia cubierto de gloria y de-
oro, mandando el Centuri�n. (10)

La situaci�n de "La Argentina" no dejaba- por esto de
ser muy peligrosa. Had�banse en el puerto de Manila dos
navios de la eompa�ia de Filipinas, el San Femando y el
Rosel, y una corbeta de guerra espa�ola, � lo que debe agre
garse una flotilla de faluchos armados de dos ca��nos cada
uno, que hacian el servicio de guarda costas, todo lo que,.

Manrique!818"011 ^ ^ V�aJeS et�' Memoria de Piri�- Testimonio de

V. viajees del Almirante Anson etc.
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unida � los recursos multares que podia suministrar la capi
tal de la colonia, hac�a posible que los espa�oles intentasen

un ataque sobre el corsario arjentino. As� dice Buchardo:;
"Hall�ndose los enemigos con fuerzas tan superiores, yo es-

"peraba un ataque. Vivia con precauci�n, pero sin temor.

"La resoluci�n de los arjentinos era decidida por el triunfo-

"� la. muerte, � pesar de la poca gente que me habia que-
"daclo". (11)

Los espa�oles no intentaron sin embargo ninguna hos
tilidad para levantar el bloqueo, y se limitaron � desarmar-
sus buques, asegur�ndolos dentro del puerto bajo los fuegos-
de sus bater�as, prohibiendo la salida de todo -buque mer

cante.

El bloqueo fu� mantenido por dos meses consecutivos -

hasta el 31 de marzo de 1818, apresando en este tiempo diez

y seis buques mercantes eon bandera espa�ola, cargados do

productos coloniales, todos las cuales fueron inmediata
mente echados � pique � a vista del puerto de Manila.

Dominado el estrecho de Manila, y reducida la guarni
ci�n de Luzon � vivir de arroz y agua, resolvi� Buchardo
trasladar su crucero al Norte de la isla en el canal de los-

Galeones.

El 9 de abril navegando la fragata en aquellas aguas .

se avist� un bergant�n eon bandera espa�ola procedente de

las islas Marianas, y al parecer armado en guerra. Era solo-

un buque mercante con dos ca�ones y con jente armada �
su bordo.

En el momento de avistarse los dos buques, reinaba una
profunda- calma. El bergant�n en el acto en que apercibi�'i
la fragata, cuya fama se hab�a estendido por todo el arehi-

pi�lago, vir� de bordo, y echando sus embarcaciones meno

res al agua, se hizo remolcar por ellas, procurando ganar"
el bajo fondo de la costa donde no podia ser perseguido^

11. Buchardo, relaci�n de los viajes de "La Arjentina".
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por el corsario, y gracias � esta maniobra pudo salvarse en

el 'puerto de Santa Cruz, cuja poblaci�n se arm� pora apo

yarlo.
No por esto renunci� Buchardo � la empresa de apode

rarse de �l.

Hizo armar tres botes eon un pedrero y varios esmeri

les cada uno de ellos, confiando el mando del primero al te

niente Von Burgen, el del segundo � Greyssac y al valiente
� Somers el del tercero y la direcci�n de la operaci�n. Somers

que montaba el bote mejor armado, y tripulado por veinte

hombres, se adelant� imprudentemente sobre el bergant�n.
y antes de poderle ofender eon su peque�a artilleria, em

pez� � sufrir el fuego de sus ca�ones de superior calibre.

"No obstante esta desventaja, continu� avanzando hasta el

castado del buque enemigo, dejando muy atr�s el resto de

la flotilla, empe��ndose en tomarlo al abordaje. Rechazados
los asaltantes por el fuego de mosqueter�a y las picas de.

abordaje de los del bergant�n, en la confusi�n se cargaron
sobre uno de los costados del bote, que con el peso zozobr�.

Reducidos los marinos arjentinos � defender su vida contra

las olas, hall�ndose heridos una parte de ellos, fueron co

bardemente asesinadas � lanzasos los que intentaron bus
car su salvaci�n al costado de sus enemigos. Asi pereci�
el teniente Somers y catorce de sus compa�eros, consi

gui�ndose salvarse � nado tan solo cinco que fueron recoji-
-dos por los otros bates. Uno de los n�ufragos se hallaba.
atravesado de un lanzaso, y al poner el pi� sobre el puente
de la fragata espir� en brazos de sus compa�eros de ar-

-mas. (12)
A vista de aquel espect�culo tr�jico, en presencia do

la b�rbara conducta de las del bergant�n, y llorando la
muerte de su valiente capit�n de bandera, en quien perd�a
su brazo derecho, se encendieron las nobles iras de Bu-

12. Memoria de Piris. Nota de Buchardo. . .. :
'
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chardo que resolvi� � todo trance apoderarse del buque
enemigo.

En consecuencia se diriji� con tal prop�sito � un

puerto distante seis leguas, donde tomando una goletilla
de poco calado � prop�sito para navegar en aquellos bajos
fondos, y arm�ndola con una carro�ada de � doce y cuatro

pedreras, puso � su bordo *35 hombres de tripulaci�n, con

fiando su mando al teniente Greyssac, � Grecay, como U
llama �l en su diario de viaje.

En la madrugada del 10 de abril se separ� la goletilla
del costado de la fragata, y en la tarde del mismo dia pe
netr� resueltamente el puerto de Santa Cruz, en cuya ri
bera, se ve�an como 200 hombres armados entre tropas y
paisanos, que con un ca��n de � 4 en bater�a, apoyaban al

bergant�n. No obstante estas preparativos que hacian pre
sentir una resistencia vigorosa, el bergant�n fu� abando
nado al amago del ataque, trab�ndose en el acto un ca�o
neo con los de tierra, de que result� la completa derrota de
los del puerto, que huyeron dejando �en el campo su arti
ller�a y algunas muertos y heridos. Despu�s de este peque
�o triunfo el bergant�n fu� sacado sin dificultad del puerto.
Armado lijeramente y puesta � su bordo una corta guarni
ci�n arjentina con algunos marinas, fu� destinado � refor
zar el crucero. Pero esta presa lejos de ser de alguna utili
dad para el corso de "La Arjentina", debia ser causa de

que se debilitase mas aun, como se ver�. (13)
Habi�ndose apresado al Norte de Luzon una goleta

con caudales y ricamente cargada por cuenta del Rey de

Espa�a que se dirijia � la isla de los Batanes, y enviado
� su bordo una guarnici�n de ocho marineras y un oficial,
apenas se habian trasladado las prisioneros � la fragata;
sopl� una furiosa brisa del N. E. que la separ� de los dem�s

13. Memoria de Piris. Relaci�n de los viajes de "La Arjentina."-
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buques.
Dos dias se mantuvo � la vista, la goleta, en medio de

un recio temporal que impedia comunicarse � ambos bu

ques: al tercero no se volvi� � ver mas. El cuarto dia volvi�

� avistarse el bergant�n tomado en Santa Cruz, que durante

ocho dias habia luchado con las tempestades. Ambos bu

ques caminaron en conserva hasta el 6 de mayo, en cuyo

d�a tambi�n se perdi� de vista para, siempre.
El 8 entr� la fragata al puerto de San Ildefonso, para

donde se habia dado cita al bergant�n. En vano lo esper�
Buchardo por el espacio de quince dias: ni el bergant�n ni

la goleta volvieron � xeiin�rsele, y asi, se perdi� la presa mas

valiosa del crucero, el buque eon cpte contaba aumentar su

poder mar�timo, y una no peque�a parte de su guarnici�n,
que en el estado en que se hallaba lo dejaba sumamente de
bilitado.

A pesar de estos contratiempos, el �nimo del Capit�n
Buchardo no desmayaba.

Noticioso de que hacia mas de tres a�os que las comu

nicaciones entre Filipinas y Acapuleo y San Blas se hallaban
totalmente interrumpidas, pues � tal impotencia se hallaba
reducida la marina, espa�ola, que no podia protejer el comer
cio de sus mismas posesiones, resolvi� abandonar el crucero
del archipi�lago, diriji�ndose � Cant�n, en donde deb�an
hallarse algunos buques despachados por la compa��a de
Filipinas.

El 21 de mayo puso la proa en aquella direcci�n, y lu
chando con recios temporales sigui� hasta la latitud 40 y
41 norte. A esta altura empezaron � escasear los v�veres y
los enfermos convalecientes volvieron � recaer, acrecent�n
dose la mortalidad al punto de haber dia de arrojar tres ca

d�veres al agua,
En consecuencia, desistiendo de su viaje � las costas de

la China, resolvi� dirijirse � las islas de Sandwich. All� de
b�an tener lugar las mas singulares aventuras de esta odi
sea, precursoras de otras haza�as estraordinarias que coro-
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naran dignamente tan nobles y largas fatigas.

V.

El 17 de agosto de 1818 lleg� "La Argentina" al ar

chipi�lago de Sandwich, que el Comandante de la infanter�a

arjentina llama en su Memoria de San Duche.
Hacia treinta a�os que reinaba en aquellas islas el c�le

bre Kameha-Meha, apellidado el Pedro el Grande de la Mar

del Sud, � quien Vancouver habia conocido � fines del siglo
pasado. (14) Este soberano famoso que reun�a � las calida
des del guerrero la intelijencia del hombre de estado en

una sociedad rudimentaria, habia encontrado aquellas co

marcas en el estado salvaje, entregadas � pr�cticas b�rbaras

y sangrientas, y divididas y tiranizadas por reyezuelos inde

pendientes. El, por medio de las armas � de la persuacion,
form� de todas las islas una sola naci�n, reform� su c�digo
relijioso, suaviz� sus costumbres, organiz� su ej�rcito, abri�

las puertas � la civilizaci�n europea sin abjurar de sus creen

cias ni chocar con las ideas nacionales, y prudente � la par

que en�rgico, se hizo reverenciar de los suyos haci�ndose res

petar de los estranjeros que llegaban � sus playas.
Este famoso soberano fu� el primero que reconoci� ante

el mundo la independencia de las Provincias Unidas del Rio
de la Plata, como se ver� mas adelante. (15)

El 18 dio fondo la fragata en la bahia de Karahakowa,
capital del reyno, situada en la isla de Hawaii, donde pereci�
el c�lebre Capit�n Cook, que tuvo la gloria de volver � en

contrar aquel archipi�lago perdido para la civilizaci�n, don
de debia encontrar tambi�n su gloriosa tumba aquel genio

14. Viaje de descubrimientos en el Oeceano Pac�fico etc. de
1790 � 1795. Lond. 1798.�Puede verse el retrato de este c�lebre rey,
ejecutado por el dibujante de la, espedieion rusa de TCotzbue en el
"Viaje Pintoresco" de D. D'Orville.

15. Capit�n Lafond. Mers du Sur etc. Paris 1844.
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ben�fico de la Oceania.
Hall�base en aquel puerto un buque de guerra desman

telado, con sus 18 portas vac�as, y sus correspondientes ca�o

nes y dem�s pertrechos de guerra amontonados en la playa.
Aquel buque era la corbeta Santa Rosa, mas conocida can el
nombre de Chacabuco, que despu�s mantuvo con honor. Es
ta corbeta, armada en corso con la bandera argentina, y cuya

tripulaci�n se habia sublevado no h� mucho, cometiendo ac

tos de pirater�a en las costas dte Chile y el Per�, habia sido
vendida al rey del archipi�lago, por dos pipas de rom y seis
cientos quintales de z�ndalo. K�meha-Meha, en su prop�sito
de robustecer su poder, habia aprovechado aquella oportu
nidad de aumentar su marina, permitiendo � una parte de
los sublevados, el residir en las siete islas que le obedec�an,
habiendo los dem�s partido para Cant�n en un buque que
fletaron para el efecto.

Noticioso Buchardo de este hecho, de que fu� instruido
por un buque neutral, del cual habia estraido nueve de los
sublevados, que al entrar � la Karakakowa llevaba asegura
dos en la barra, tom� � pecho lavar aquella mancha de la
bandera argentina, rescatando el buque y castigando los cri
minales. La empresa no era muy f�cil teniendo que tratar
con un soberano tan h�bil y tan poderoso como Kameha-
Meha asesorado por varios norte americanos que le rodeaban.

Sin perder tiempo se diriji� Buchardo � la residencia
del rey, distante siete leguas al interior de la isla de Hawaii,
que lo recibi� con gran ceremonia, vestido con un brillante
uniforme de Capit�n de la marina inglesa. Un norte ameri
cano que hacia el oficio de secretario de Kameha-Meha, sirvi�
de int�rprete para la conferencia.

Buchardo reclam� la Chacabuco como pertenencia de
las Provincias Unidas, y los marineros que se hallaban asila
das en la isla como reos de la naci�n � que pertenec�a aquel
buque, para que seg�n sus leyes fuesen juzgados y castigados
o absueltos. El rey sostuvo su derecho de propiedad, ale
gando que �l hab�a comprado aquel buque, y que los marine-
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ros le habian ocasionado grandes erogaciones. Al cabo de

una larga discusi�n, en que el secretario norte americano se

puso de parte del buen derecho, convino el Rey en entregar
la corbeta �con tal que le reembolsasen el valor del s�ndalo

que habia dado por ella, as� coma los marineros asilados,
toda vez que se le indemnizase de los gastos que le habian

ocasionado. Sobre esta base se firm� el 20 de Agosto de 1818

entre Kanieba-Meha por �parte �del reino de Sandwich y Bu

chardo en nombre de las Provincias Unidas del Rio de la

Plata, un tratado de "uni�n, para la paz, la guerra y el co-

"mercio, reconocieando el rey la �ndependencda arjentina,
"oblig�ndose � poner � disposici�n de su gobierno todo bu-

"qme que llegase � aquellas islas, como la Chacabuco, � sumi-
"nistrar los auxilios �que necesitase la fragata, " incluso algunos
naturales para aumentar su tripulaci�n, ademas de los mari

neros asilados que seg�n las noticias pasaban de setenta.
El Capit�n Buchardo congratulando al Rey le regal�

una rica espada, sus propias charreteras de Comandante y
su sombrero, present�ndole � nombre de las Provincias Uni

das del Rio de la Plata un despacho de Teniente Coronel .con
un uniforme completo de su clase. (16)

As�, pues, el reyno de Sandwich fu� la primera potencia
que reconoci� la independencia del pueblo argentino!

Este triunfo diplom�tico del corsario, es una de las sin

gularidades del memorable crucero de "La Argentina" en

que su Comandante en el espacio de dos a�os desempe�� tan

diversos roles, libertando esclavos, castigando piratas, esta

bleciendo bloqueos, dirjjiendo combates, negociando tratados,
como se le ver� mas adelante asaltando fortificaciones, do
minando ciudades, forzando puertas para ir � terminar su

odisea en una prisi�n !

Inmediatamente de entregar al Rey el valor estipulado,
se recibi� Buchardo de la Chacabuco y se ocup� con activi-

i

16. Memoria M. S. de Piris. Re�. de Buchardo. Noticias de Man

rique.
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dad de ponerla en estado de servicio para que pudiese acom

pa�arle en su corso, echando para el efecto mano del arma

mento de "La Argentina". Para el efecto comision� � su 2."

Teniente Don Pedro Cornet, confi�ndole al mismo tiempo el

mando de la Corbeta, el cual en ocho dias la dej� completa
mente lista para hacerse � la mar, enarbolando de nuevo en

ella la. bandera arjentina, deshonrada por los sublevados en

las aguas del Pac�fico.

Pero Buchardo no se consideraba satisfecho mientras no

castigase � los criminales, y en este sentido insisti� tanto cer

ca del Rey, que este, vi�ndolo al frente de un poder naval que
no le era posible .contrarrestar, y temeroso de alguna injusta
agresi�n por su parte, le insinu� que siendo aquella isla esca

sa de v�veres, se los har�a proporcionar en la inmediata de

Morotoi, donde le serian entregadas los marineros asilados.

En consecuencia de esto la fragata y la corbeta nave

gando en conserva se dirijieron � la isla indicada, el 6 de se

tiembre, llegando � ella el dia 8, entreg�ndosele all� los vive-

res ofrecidos y diez y nueve hombres de los sublevados, que

seg�n las palabras de Buchardo "le costaron mas caros que

si los hubiese comprado como esclavos. ' '

De Morotoi dio la vela para la isla de "Wahoo, donde le

fu� entregado el resto de los asilados en los dominios de Ka-

mieha-Meha, quedando as� fielmente cumplido el trato que
habia ajustado con Buchardo.

Noticioso que los cabezas del motin se habian refujiado
en la isla de Atoy, que � la saz�n era rejida por un rey inde

pendiente, despach� cerca de este soberano en calidad de

embajador al comandante de la infanter�a don Jos� Mar�a

Piris, pues como dice este en su Memoria manuscrita "era
"necesario que se mandase una embajada � aquel soberano,
"con las correspondientes credenciales, para que no emba-
"
razase la toma � entrega de los piratas, y acept� la comisi�n

"arrastrando los peligros mas graves, estando veinte y tres

dias �en la pr�ctica de los medios convenientes para la conse-

"eucion del intenta." Como se v�, todos los oficiales de "La



EL CRUCERO DE "LA ARGENTINA" .391

Arjentina" se habian convertido en h�biles diplom�ticos �

imitaci�n del jefe del cruzero.
El l.o de octubre fondearon los dos buques arjentinos

en el puerto de la isla Aloy, donde se hallaba el capit�n Pi

ris, que los habia precedido � bordo de una fragata norte

americana, cuyo cargamento hubo de causar la ruina de la

espedieion, como se ver� despu�s.
All� encontr� Buchardo asegurados los cinco cabezas del

mot�n de la Chacabuco, y puestos � disposici�n de Piris en el

fuerte artillado con piezas de � 24 que defend�a la entrada

del puerto. Inmediatamente se les sujet� � juicio, se reuni�
el consejo de guerra y por unanimidad fu� condenado �
muerte el mas culpable de ellos, poni�ndosele en capilla para
ser fusilado al dia siguiente.

En la noche el rey de la isla dio escape al reo : Buchar
do baj� � tierra' � exijir su entrega que le fu� negada con

altaner�a. Irritado Buchardo y resuelto � obrar con enerjia,
se despidi� del rey dici�ndole que �l seria responsable de las

resultas. El rey le contest� con salvaje arrogancia: "Si las
"resultas se reducen � balazos, por cada tiro de sus buques
�"responder� con 24 de mi parte, pues para esto son los ca�o-

"nes que tengo."
Oigamos al mismo Buchardo en este trance.

"'Comprometida as� la justicia y el honor del pabell�n
que tremolaba en mi buque, fu� necesario apelar � la fuerza.

"Me reembarqu� inmediatamente, dispuse la bater�a de
"La Argentina", mand� enrojecer cincuenta balas, J di orden
a la "Santa Rosa" (Chacabuco) para que se dispusiese �

combate, dando el costado � un �ngulo del fuerte, y yo con el

mi� � otro, esperando la resoluci�n del rey al vencimiento de
las seis horas que le habia fijado en mi despedida.

"Sin embargo de su arrogante contestaci�n, �l entr� en

cuidados, mand� un jefe para que observase mis disposicio
nes, � instruido de ellas, me mand� un mensaje por medio
de una canoa, asegur�ndome que � las ocho del dia siguiente
tendr�a el reo � mi disposici�n.
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"Al acercarse la hora convenida me aproxim� al fuerte,
maniobrando de manera que se comprendiese que no eran

vanas mis amenazas si no se cumpl�a la palabra dada. A la
hora concertada me notici� el rey que el reo estaba en el
fuerte � mi disposici�n. Baj� � tierra inmediatamente con par
te de la oficialidad de ambos buques. Luego que fu� entregado
el reo, se le leyeron sus declaraciones, y �l nada mas repuso
sino que todos eran c�mplices como �l. Se le dieron dos horas
de t�rmino para que se reconciliase con el Todo-Poderoso,
y cumplidas, fu� pasado por las armas � las once del 6 de
octubre.

"Concluida asi una dilijencia que contempl� de impor
tancia, para refrenar tan punibles atentados, me hice 1 la
vela el 23 del propio mes de octubre, diriji�ndome para la
costa de la Alta California, y el 22 de noviembre fondeamos
en la bahia de Monterey, capital del golfo." (17)

Aqu� se abre otra escena mas vasta y aqui veremos rea

lizarse los hechos mas memorables del cruzero. �

VI.

La espedieion compuesta de dos buques, que reunidos
podian hacer jugar 56 ca�ones, reforzada eon 60 hombres
de la primitiva tripulaci�n de la "Chacabuco" y 30 natura
les de la isla cedidos por nuestro aliado Kameha-Meha, se
hallaba en estado de acometer empresas mas atrevidas.

Buchardo, siguiendo el ejemplo de su predecesor Sir Fran-
cis Drake, que ha dejado su nombre escrito en la geogra
f�a de California, se decidi� � ir � establecer su cruzero sobre
las costas de M�jico por la parte del Pac�fico, con el �nimo de
hostilizar vigorosamente sus poblaciones, destruyendo en sus
puertos los restos del poder naval de la Espa�a en Am�rica.

Con tal prop�sito dio la vela desde la isla de Morotoi,

17. Bel de los viajes de "La Arjentina." '
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(Sandwich) el 25 de octubre de 1818, dirigi�ndose � las cos

tas de la Alta California. El 22 de noviembre fonde� la es

pedieion � la entrada de la bahia de San Carlos de Monte-

rey.
Al decidirse � iniciar sus operaciones por este punto,

fu� porque siendo este pueblo la capital de la Nueva Califor

nia, y teniendo � su inmediaci�n ricas minas (18), era pro

bable que se encontrasen en �l algunas tesoros pertenecien
tes al rey de Espa�a, y en su puerto algunas naves de guerra.

enemigas que hubiesen ido � refujiarse all� huyendo de la

escuadra independiente mandada por el Almirante Cockraner
terror entonces de aquellos mares. Otra circunstancia lo

decidi� adem�s � ello, y fu�, que seg�n los informes que te

nia, las bater�as del puerto se hallaban desmanteladas, y la

poblaci�n sin -medios eficaces de defensa. (19)
No era as� sin embargo.
Se recordar� que el capit�n Piris se hab�a trasladado �

la isla Atoy en una fragata americana. El cargamento de

este buque consist�a en una docena de piezas de grueso cali

bre, que llevaba con el objeto de negociar con ellas. En una

comida que dio � su bordo -� la oficialidad de la espedieion-
arjentina, uno de los convidados dej� imprudentemente tras

cender el plan que ocupaba su comandante. Inmediatamente-

se habia dado � la vela la fragata americana, y dando la

alarma en Monterey, consigui� vender � buen precio la mer

canc�a b�lica.

El gobernador de Monterey impuesto del peligro, puso

� la poblaci�n sobre las armas, pidi� refuerzos de tropas al"

interior, rehabilit� las bater�as artill�ndolas con 18 piezas,
y estableci� � lo largo de la costa nuevas bater�as proviso
rias para situar convenientemente la artilleria volante de quea

podia disponer.

18. V. Humboldt. Ensayos sobre Nueva Espa�a.. .

19. Noticias verbales de Manrique.
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Asi apercibidos al combate esperaban los de Monterey

-el ataque de los corsarios arjentinos.
El plan de Buchardo era hacerse preceder por la Cha

cabuco con bandera americana, entrando �l en seguida du

dante la noche con "La Arjentina", y despu�s de informado

por el comandante de aquella del estado de defensa del puer

to, y de los recursos de que podia disponer para una resis

tencia, efectuar su desembarco y posesionarse de la pobla-
eion.

Tan prudente plan fu� frustrado por varios accidentes.

Al entrar �en la bah�a sobrevino una gran calma. Eran

"las cinco de la tarde, y los buques de la espedieion distaban

aun como dos leguas del punto donde deb�a verificarse el de

sembarco. Echando al agua sin embargo sus embarcaciones

menores y haci�ndose remolcar por ellas, consiguieron al

canzar la boca dei puerto.
Rechazada por las corrientes del puerto la fragata, tuvo

-que dar fondo en quince brazas de profundidad, y � distan

cia de dos millas de la poblaci�n.
�La corbeta, buque mas ligero y de mejor corte, pudo

penetrar en la noche al interior del puerto, y ech� �sus anclas

� tiro de pistola de la costa � la sombra de un promontorio,
�cuya forma no pudo distinguir en la oscuridad. Aquel pro
montorio era el fuerte que defend�a la bahia eon dos bate

r�as en gradientes con tiros fijantes sobre �l.

En esta disposici�n el Capit�n Buchardo dispuso que su

�primer teniente Guillermo Shipre que hab�a reemplazado al

malogrado Somers, tomase 200 hombres de fusil y arma blan

ca de la guarnici�n de "La Argentina", y que en sus botes se

trasladase con ellos � la corbeta, orden�ndole que inme

diatamente efectuase el desembarque.
Esta operaci�n fu� fatigosa: la jente lleg� � la corbeta

con mas disposiciones de descansar que de combatir, y el
mismo Shipre, marino esperimentado y valiente, se entreg�
a una ciega confianza y pas� la noche sin cuidarse mucho, de
lo que podia suceder.
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Ya empezaba � amanecer cuando un grumete se acerc�

respetuosamente � Shipre, � hacerle presente que el dia ve

nia y que se hallaban bajo los fuegos de una bater�a. Shi

pre subi� � la cubierta, y se cercior� de que en efecto se ha

llaba bajo la boca amenazadora de 18 ca�ones. Va no era

tiempo de efectuar el desembarque, ni de retirarse, y tuvo

�que decidirse por el combate.
Izada la bandera arjentina con grandes esclamaciones,

rompi� el fuego la Chacabuco sobre el fuerte. Las dos ba

ter�as del fuerte apoyadas por piezas volantes que cruzaban

sus fuegos � vanguardia de ellas, contestaron con ventaja y
viveza los tiros de la corbeta, sin perder una sola de sus ba

las. A los quince minutos de combate la posici�n de la Cha
cabuco fu� insostenible : acribillada de parte � parte, con su

maniobra inutilizada y sembrado su puente de muertos y

heridos, tuvo que rendirse bajo el fuego incesante del ene

migo. Asi dice Buchardo, que presenciaba el combate sin

poder tomar parte en �l � causa.de la calma: "A los diez

"y siete tiros de la fortaleza tuve el dolor de ver arriar la
' 'bandera de la Patria!"

Oigamos sus propias palabras en este momento de

prueba.
"Los botes regresaron de la corbeta eon poco orden, tra

yendo el que mas cinco hambres : asi no tenia aborda de la

fragata sino 40 hombres, incluso comandante y �ltimo mu

chacho. Toda la gente de la corbeta estaba en poder del

enemigo, pero este no la habia bajado � tierra y se conten

taba con ca�onear el buque, para que desembergase y aferra
se velas como lo ejecutaba, sufriendo mientras tanto un vivo

fuego, de modo que la corbeta fu� pasada � balazos de un

castado al otro. Mi situaci�n en este instante fu� riesgosa,
pero procur� conservar sereno el esp�ritu." (20)

En aquel momento sopl� una brisa que permiti� � la

fragata acercarse � tiro de ca��n de la fortaleza, poniendo la

2�0. Nota de Buchardo en la Relaci�n etc.
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corbeta bajo la protecci�n de sus fuegos.
En seguida despach� un parlamentario � tierra exijien-

do se le permitiera, sacarla de su fondeadero sin que fuese-

molestada.
El gobernador de Monterey contest� de oficio que solo<

permitir�a sacar el buque mediante una fuerte suma que fij�'
por el rescate.

La respuesta del gobernador manifestaba poca decisi�n,
y como el objeto de Buchardo era �nicamente ganar tiempo
hasta la noche para poner en ejecuci�n un nuevo plan que
habia concebido, todos sus esfuerzos se contrajeron � garan

tir � la corbeta de un nuevo ca�oneo, para lo que bastaba la

posici�n que habia tomado.

Tal era .el estado de desamparo de las posiciones espa
�olas durante la revoluci�n americana, � consecuencia de-
la anulaci�n de su marina, que en el puerto de Monterey no

existia en aquella �poca ni un bote por medio del cual pu
diera comunicar con la corbeta rendida, asi es que, aun

cuando los enemigos cantaran victoria desde lo alto de sus

muros, se veian en la imposibilidad de recojer sus frutos. AT

llegar la noche se entregaran a la mas ciega alegr�a, y mien
tras en la corbeta solo se oian los lamentos de los heridos, en el
fuerte se percib�an desde ella la m�sica y el bullicio de Ios-
festejos que celebraban la derrota de los arjentinos.

A las nueve de la noche se acerc� � la, corbeta un bote-
de "la Arjentina" y sucesivamente todas las embarcaciones
menores disponibles, con cuyo auxilio se trasbord� silencio
samente � la fragata toda la jente que habia en la Chacabu
co, dejando tan solo los heridos para que sus quejidos no-

diesen el alerta al enemiga.
En esta operaci�n y en preparar un desembarque se pa

s� la noche. Al amanecer del dia 24 de Noviembre estaban-
listas para acometer la empresa 200 hombres, armados de-
fusil 130 y el resto con picas de abordaje.

La fuerza destinada al ataque era mandada en jefe por
el mismo Buchardo, y le acompa�aban los oficiales Cornet,.
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'Telary, Olto, Hatton, Piris, Espora, G�mez, Whallao, los dos

Merlo y el cirujano de la espedieion, quedando el teniente

Burgen al cargo de las embarcaciones que compon�an la flo

tilla del desembarque.
A las ocho de la ma�ana se efectu� el desembarco � una

legua de la fortaleza, y al subir un estrecho desfiladero se le

present� una divisi�n como de 300 � 400 hombres de caba

ller�a, que fu� dispersada por los fuegos de la infanter�a ar

jentina.
Pronta se hall� la divisi�n espedicionaria � espaldas de

las fortificaciones, que al amago del asalto fueron abandona
das por sus defensores, enarbol�ndose en ellas � las diez de

la ma�ana la bandera arjentina que saludaron desde la bah�a

con gritos de triunfo los buques del crucero.
En la fortaleza fueron tomadas veinte piezas de artille

ria. diez de � doce de la bater�a alta, 8 de la baja, J dos ca�ones
de campa�a (21)

Las trepas dispersas del enemigo se habian reconcentrado
en la poblaci�n, protejidas con algunas piezas volantes con

que rechazaron el avance de los primeros grupos que se acer

caron � ella; pero regularizado el ataque, todo fu� rendido
� fuego y lanza, someti�ndose todos � la autoridad del cor
sario arjentino.

Durante los seis dias que la bandera arjentina perma
neci� enarbolada en los muras de Monterey, el comandante
Buchardo se ocup� de inutilizar la artilleria rendida, ha

ciendo reventar las piezas, arrasar la fortaleza hasta les ci

mientos, asi como el cuartel y el presidio, haciendo volar los al
macenes del Rey. respetando tan solo los templos y las casas

de los americanos.
-De todos los trofeos de la victoria solo se reservaron dos

piezas lijeras de bronze. que juntamente eon una cantidad de
barras de plata .encentradas en un granero. -fueron embarca
das en la fragata.

21. Re�. de Buchardo. Mem de Piris. Noticias de Manrique.
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El 29 del mismo, reparada ya la corbeta que habia que

dado en estado de no poder flotar, abandon� Buchardo �

Monterey, con el objeto de repetir la misma operaci�n en

todas las poblaciones de la costa mejicana. La misi�n de San

Juan, la de Santa B�rbara y otras poblaciones menos im

portantes, fueron sucesivamente ocupadas por sus fuerzas

en �1 espacio de veinte dias, incendiando en ellas todas las

pertenencias espa�olas, con eseepcion del templo y las casas

americanas.
El 25 de Enero de 1819 estableci� el bloqueo del puerto

en San Blas, y sucesivamente el de Acapuleo y Sonsonate. En
este �ltimo punto encontr� una guarnici�n de 200 veteranos

venida de Guatemala, que con la poblaci�n en armas y al

gunos ca�ones en posici�n se le presentaron en la playa en

ademan de hacer resistencia. Traslad�ndose Buchardo � la
"Chacabuco" por ser buque de menor calado y de mas f�cil

maniobra, penetr� al puerta : y rompiendo el fuego sobre las
fuerzas de tierra las dispers� completamente, tomando sin
resistencia un bergant�n espa�ol que alli habia, (22)

As� pas� por aquellas costas como un hurac�n el crucero
de "La Argentina" barri�ndolo todo, asi en el agua como en

la tierra y derramando en ellas el espanto y la desolaci�n.
Aun nos quedan por referir sus �ltimas proezas y sus

�ltimos trabajos.

BARTOLOM� MITRE

(Concluir�.)

22. Re�. de los viajes de "La Arjentina".
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D�N DIMHS DE LR TIJERETa

(Cuento de viejas que trata de como un escribano de Lima
]e gan� un pleito al demonio.)

�

i.

Erase que se era, y el mal que se vaya y el bien se nos'

venga, que all� por los primeros a�os del pasado siglo, exis

tia en pleno portal de Escribanos de las tres veces coronada
ciudad de los Reyes del Per�, un �cartulario ele antiparras ca

balgadas sobre nariz ciceroniana, pluma de ganso � otra ave

de rapi�a, tintero de cuerno, greg�escos de pa�o azul � me

dia pierna y capa espa�ola ele color parecido � Dios en lo-

incomprensible, y que le habia llegado por leg�tima heren

cia pasando de padres � hijos durante tres jeneraciones. Co

noc�alo el pueblo por tocayo del buen ladr�n � quien Jesu

cristo dio pasaporte para entrar � la gloria; pues nombr�

base Don Dimas de la Tijereta, escribano de n�mero y de la

Real Audiencia y hombre que � fuerza de dar f� se hab�a

quedado sin pisca de f�; porque en el oficio gast� en breve la-

poca que trajo al mundo. Dec�ase de �l que ten�a mas tras

tienda que un bodeg�n, mas cam�ndulas en la conciencia que
el rosario de Jerusalem que cargaba al cuello y mas reales
de � ocho, fruto de sus trique�uelas, embustes y trocatintas,
que los que cabian en el �ltimo gale�n que zarp� para C�diz
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y deque daba cuenta la "Gaceta". Fama es que � tal punto ha

b�anse apoderado del escribano los tres enemigos del alma,
.que la suya estaba tal de zurcidos y remiendos que no la reco

nociera su Divina Mej estad con ser quien es y con haberla

creado. V tengo para mis adentras, que si le hubiera venido

en antojo al Ser Supremo llamarla � juicio habria esclama

do con sorpresa�Dimas �qu� has hecho del alma que te di?
Ello es, que el escribano en punto � picard�as era la flor

y nata de la jente del oficio y si no tenia el malo por donde

desecharlo, tampoco el �ngel de su guarda hallar�a asidero �
.�su esp�ritu para transportarlo al cielo, cuando le llegase el
"lance de las postrimer�as.

Mala pascua me d� Dios, y sea la primera que viniere,
si en el retrato as� f�sico como moral de Tijereta, he tenido
voluntad de jabonar la paciencia � miembro viviente de la
respetable cofrad�a del ante mi y el certifico. V hago esta
-salvedad no tanto en descargo de mis culpas, que no son

pocas, y de mi conciencia de narrador, que no es grano de
aniz, cuanto porque esa es jente de mucha enjundia con la
que ni me tiro ni me pago, ni le debo ni le cobro. V basta
de dibujos y requilorios, y andar andido y siga la zambra
que si Dios �es servido y el tiempo y las aguas me favorecen,
-y esta conseja cae en gracia, cuentos he de enjaretar � porri
llo y sin mas intervenci�n de notario ni golillas.

II.

No s� quien sostuvo que las mujeres eran la perdici�n
del g�nero humano, en lo cual, mia la cuenta sino dijo una

bellaquer�a gorda como el pu�o. Siglos y siglos hace que �
la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de ha
berle pegado un mordizco � la consabida manzana, como
si no hubiera estado en manos de- Ad�n, que era � la postre
un pobrete �educado muy � la pata la llana, devolver el 'recur
so por improcedente; y eso que en Dios y en mi �nima de
claro, que la golosina era tentadora, para quien sienta rebu-
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llirse una alma en su almario. �Bonita disculpa la de su

merced el padre Ad�n ! Apostar�a una onza si la tuviera, �

que en nuestros dias la disculpa no lo salvaba de ir � pre
sidio ; maguer barrunto que, para prisi�n basta y sobra" con

la vida asaz trabajosa y apernada que muchos arrastramos

en este valle de l�grimas. Aceptemos tambi�n los hombres
nuestra parte de responsabilidad en una tentaci�n que tan

buenos ratos proporciona, y no hagamos cargar con todo
el mochuelo al �sexo d�bil.

No faltar� quien piense que esta digresi�n no viene �
cuento. Pero vaya si viene ! Como que me sirve nada menos

que para informar al lector de que Tijereta dio � la vejez en

la peor tontuna en que puede dar un viejo. Se enamor�
hasta la coronilla, de Visitaci�n, gentil muchacha de veinte

primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel, capaces
de tentar al mismo General de los Padres Beletmitas, una
cintura pulida y remonona de esas de m�rame y no me toques,
labios colorados como guindas, dientes como almendrucos y
ojos como dos luceros. Cuando yo digo que la moza era un

pimpollo � carta cabal !

No embargante que el escribano era un abejorro tan pe
gado al oro de su arca como un ministro � la poltrona, y
que en punto � dar no daba ni las buenas noches, se propuso
dome�ar � la chica � fuerza de agasajos ; y ora le enviaba
unas arracadas de diamantes con perlas" como garbanzos, ora

trajes de rico terciopelo de Flandes, pues por aquel entonces
costaban en Lima un ojo de la cara. Pero mientras mas de
rrochaba Tijereta, mas distante veia la hora en que la moza

hiciese con �l una obra de caridad; y esta resistencia tra�alo
al retortero.

Visitaci�n vivia en amoir y compa�a de una t�a, vieja
como el pecado de gula, �. quien a�os mas tarde encoroz� la
Santa Inquisici�n por rufiana y encubridora, haci�ndala pa
sear las calles en bestia de albarda con chilladores delante

y zurradores detras. La maldita zurcidora de voluntades no

creia como �Sancho que era preferible sobrina mal casada que
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bien abarraganada; y endoetrinando picaramente' con sus

tercer�as � la muchacha, result� un clia que el pemil dej� de

estarse en el garabato por culpa y travesura de un gato. Des

de entonces si la t�a fu� el anzuelo, la sobrina se convirti�

en cebo para pescar maravedises � mas de dos y mas de tres

acaudalados hidalgos de esta tierra.

El escribano llegaba todas las noches � casa de Visita

ci�n, y despu�s de notificarla un saludo pasaba � esponerle
el alegato de bien probado de su amor. Ella lo oia cort�n

dose las u�as de los dedos � recordando � alg�n boquirrubio
que la ech� flores y piropos al salir de la misa de la parro

quia; y as� atend�a � los requiebros y caranto�as de Tijereta,
como la piedra berroque�a �- los chirridos del cristal que en

ella se rompe. Y as� pasaron meses hasta seis, aceptando Vi

sitaci�n los alboroques; pero sin darse � partido ni revelar

intenci�n de cubrir la libranza ; porque la muy taimada co

noc�a � fondo la influencia de sus hechizos sobre el coraz�n

del cartulario.

III.

Una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo � Vi
sitaci�n, � lo que es mismo meterse � bravo, orden�le ella

que pusiese pies en pared porque estaba cansada de tener
ante los ojos la estampa de la herej�a, que � ella y no � otra

se asemejaba don Dimas. Mal perje�ado sali� este, y lo negro
de su desventura no era para menos, de casa de la muchacha

y andando, andando y perdido en sus cavilaciones, se encon

tr� � hora de las doce al pie del cerro de San Crist�bal. Un
vientecilla retoz�n de esos que andan pre�ados de romadizos,
refresc� un poco su cabeza y eselam� :

'

�Para mi santiguada que es traj�n el que llevo con esa

fregona que la �d� de honesta y marisabida, cuando yo me s�
de �lia milagros de mas calibre 'que los que reza el Flos-San-
torum. Venga un diablo �cualquiera y ll�vese mi almilla, en

cambio del amor de esa caprichosa criatura!
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Satan�s que desde los antros mas profundos del infierno
habia escuchado las palabras del plumario, toc� la campani
lla y al reclamo se present� el diablo Lilit. Por si mis lecto
res no conocen � este personaje han de saberse que los demo-

n�grafos que andan � vueltas y tornas con las Clav�culas de

Salom�n, libro que leen al resplandor de un carbunclo, afir
man que Lilit, diablo de bonita estampa, muy zalamero y de

cidor, es el corre-ve-y-dile de su Magestad Infernal.
�V�, Lilit, al cerro de San Crist�bal y estiende un com-

trato con un hombre que all� encontrar�s y que abriga tanto

desprecio por su alma que la llama almilla. Conc�dele cuan

to te pida, y no te andes con regateos, que ya sabes no soy
taca�o trat�ndose de una presa.

Vo, pobre y mal tra�do narrador de cr�nicas y cuentos,
no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista
entre Lilit y Don Dimas; porque no hubo taqu�grafo � mano

que se encargase de copiarla sin perder punto ni coma. Y es

l�stima, por mi f� ! Pero basta saber que Lilit al regresar al
infierno le entreg� � Satan�s un pergamino que, f�rmula mas

� menos, contenia lo siguiente:
"Conste que yo Don Dimas de la Tijereta cedo mi almi-

"11a al Rey de los abismos en cambio del amar y posesi�n de
"una mujer. �tem, me obligo � satisfacer la deuda de la fe-

"cha en tres a�os".�Y aqui segu�an las firmas de las altas

"partes contratantes y el sello del demonio.

Al entrar el escribano � su tugurio sali� � abrirle la

puerta nada menos que Visitaci�n, la desde�osa y remilgada
Visitaci�n, que ebria de amor se arroj� en los brazos de Ti

jereta. Lilit hab�a encendido en el coraz�n de la pobre mu

chacha el fuego de Lais y en sus sentidos la desvergonzada
lubricidad de Mesalina. Doblemos esta baja que de suyo es

peligroso esitenderse �en pormenores que pueden tentar al

pr�jimo labrando su condenaci�n eterna, sin que le valgan
la bula de Meco ni las de composici�n.
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IV.

Como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no

se pague, pasaron dia por dia tres a�os como tres berenjenas
y lleg� el momento en que Tijereta tuviese que hacer honor

� su f�ima. Arrastrado por una fuerza superior y sin darse
cuenta de ello, se encontr� en un verbo transportado al cer
ro de San Crist�bal, que hasta en eso fu� el diablo puntillo
so y quiso ser pagado en el mismo sitio y hora en que se es

tendi� el contrato.

Al encararse con Lilit el escribano empez� � desnudarse
eon mucha flema; pero el diablo dijo:

�No se tome vuestra merced ese trabajo, que maldito el

peso que aumentar� � la carga la tela del traje. Yo tengo
fuerzas para llevarme � su merced vestido y calzado.

�Pues sin desnudarme no caigo en el como sea posible
pagar mi deuda.

�Haga usarced lo que le plazca ya que todav�a le queda
un minuto de libertad.

El escribano sigui� en la operaci�n hasta secarse la al
milla � jub�n interior, y pas�ndola � Lilit le dijo:

�Deuda pagada y venga mi documento.
Lilit se ech� � re�r con todas las ganas de que es capaz un

diablo alegre y truh�n.
�Y �qu� quiere usarced que haga yo con esta prenda?
�Toma ! Esa prenda se llama almilla y eso es lo que yo

he vendido y � lo que estoy obligado. Carta canta. Repase
usarced, se�or diabolin, el contrato y si tiene conciencia se
dar� por bien pagado. � C�mo que esa almilla me cost� una
onza como un ojo de buey en la tienda de Pacheco !

�Yo �� entiendo de tracamandanas, se�or don Dimas
Vengase conmigo y guarde sus palabras en el pecho paracuando est� delante de mi amo.

Y en esto espir� el minuto y Lilit se ech� al hombro �
tijereta, col�ndose con �l de rond�n en el infierno, Por el
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camino gritaba de voz en cuello el escribano que habia festi

naci�n en el procedimiento de Lilit, que toda lo fecho y ac

tual era nulo� y contra ley, y amenazaba al diablo-aguacil
con que si encontraba jente de justicia en el otro barrio le

entablar�a pleito y por lo menos lo har�a condenar en costas.

Lilit pon�a orejas de mercader � las voces de don Dimas y
trataba ya, por via de amonestaci�n, de zabullirlo en un

caldero de plomo hirviendo, cuando alborotado el Cocyto y

apercibido Satan�s del laberinto y causas que lo motivaban,
convino en que se pusiese la cosa en tela de juicioi.

Afortunadamente para Tijereta no se habia introduci
do por entonces en el infierno el uso del papel sellado, que
ac� sobre 1 atierra hace interminable un proceso, y en breve
rato- vio fallada su causa en primera y segunda instancia,

Sin citar las Pandectas ni el Fuero Juzgo y eon solo la au

toridad del Diccionario de la lengua, prob� el tunante su

buen derecho ; y los jueces ordenaron que sin p�rdida de

tiempo se le diese soltura y Lilit lo, guiase por los vericue
tos infernales hasta dejarlo sano y salvo en la puerta de su

casa. Cumpli�se la sentencia al pi� de la letra, en lo que dio
Satan�s una prueba de que las leyes en el infierno no son

como en el mundo conculcadas por el que manda y buenas
solo para escritas; pero destruido el diab�lico hechizo, se en

contr� don Dimas con que Visitaci�n lo habia abandonado
corriendo � encerrarse en un beater�o siguiendo la a�eja
m�xima de dar � Dios el hueso despu�s de haber regalado
la carne al demonio.

Satan�s por no perderlo todo se qued� con la almilla, y
y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla.
Por eso cualquier constipadito vergonzante produce en ellos
una pulmon�a de capa de coro y gorra de cuartel � una tisis
tuberculosa de padre y muy se�or mi�.

V.

Y por mas que fui y vine sin dejar la ida por la venida,
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no he podido saber � punto fijo si andando el tiempo muri�

don Dimas de buena � de mala muerte. Pero lo que si es

cosa averiguada es que li� los bartulas, pues no era justo que

quedase sobre la tierra para semilla de picaros. Tal es �oh
lector car�simo! mi creencia; pero un mi compadre me ha

dicho en puridad de compadres, que muerto Tijereta quiso
su alma beber agua en uno de los calderos de Pero Botero y

el conserje del infierno le grit� :�Largo de ah� ! No admiti

mos ya escribanos.�Esto hacia barruntar al susodicho mi

compadre,, qne con el alma del cartulario sucedi� lo mismo

que con la de Judas Iscariote, lo cual pues viene � cuento y

la ocasi�n es calva, he de apuntarlo aqu� someramente y
� guisa de conclusi�n.

Refieren a�ejas cr�nicas que el ap�stol que vendi� �

Cristo, ech� despu�s de su .delito sus cuentas consigo �mismo

y vio que el mejor modo de saldarlas era arrojar los treinta
dineros y hacer zapatetas convertido en racimo de un �rbol.
Realiz� su suicidio, sin escribir antes como oga�o se estila
una ep�stola de despedida, y su alma se estuvo horas y horas
tocando � las puertas del purgatorio donde por mas empe
�as que hizo se negaron �� darle posada. Otro tanto le suce

di� en el infierno, y desesperada y tiritando de fri�, re

gres� al mundo buscando donde albergarse. Acert� � pa
sar por casualidad un usurero, de cuyo cuerpo hacia tiempo
que bah�a emigrado el alma cansada de soportar picard�as,
y la de Judas dijo :�aqu� que no peco�y se aposent� en la
humanidad del avaro. Desde entonces se dice que los usu

reros tienen alma de Judas.
Y can esto, lector amigo, y con que cada cuatro a�os

uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento deseando que
as� tengas la salud como yo empe�o en haberme dado un
rato de solaz y divertimiento.

RICARDO PALMA.
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SUE�OS Y REALIDADES

Edici�n completa de las obras de la Sra. do�a Juana Manuela Gorriti

La escritora- no olvida � la mujer; la lite
rata recuerda siempre- que es cristiana, y
por eso sus �novelas y sus cr�nicas son re

creativas,, morales y pueden sin recelo po
nerse en manos de las v�rjenes y entrar

por la puerta .principal en el hogar de la
familia que mas dada siea a la pr�ctica de
virtud.

(J. M. Torres Caicedo, "Biograf�a de
la se�ora de Gorriti.")

"Ruego � usted que la edici�n con que
va � honrarme tenga por t�tulo� ' ' Sue�os

y realidades".

("Juana M. Gorriti, carta a lautor de
estas l�neas".)

I.

Apesar de que los trabajos literarios no producen en

Am�rica �lucro, sin embargo la literatura cuenta en estos

paises con notables y fecundos ingenios. La pobreza que ca

si es el �nico lauro que se recoje en estas lides pac�ficas de

la intelijencia, no ha desanimado � los aficionados, que � ve

ces tienen que abandonar sus tareas para procurarse en otras

ocupaciones medios de vivir. Causa verdadera pena conocer

la historia de muchos escritores, viviendo pobres, pero tra

bajando con f�.
A la indiferencia del p�blico por estos trabajos, mezclase

con frecuencia la culpable desidia �de los gobiernos: el lite

rato no tiene entre nosotros ni est�mulos ni provecho. �Por
que escribe entonces? Porque obedece � una ley superior �
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las necesidades f�sicas, porque satisface una necesidad del

esp�ritu trasmitiendo sus ideas; porque los frutos de la in

telijencia se producen fatalmente como las flores, obedecien
do � leyes inviolables. Y este movimiento es entre nosotros.

cada dia mas activo y mas fecundo.
Mientras tanto si fuese posible comprender el origen de

muchos trabajos, descubrir�amos quiz� profundos dolores, ne
cesidad de olvidar la vida en el mundo del .sentimiento y
de la razan: esa vida intelectual tiene sus evoluciones fatales
que se cumplen apesar de todos los obst�culos. El poeta can

ta por que siente y ademas por que tiene necesidad de dar
espansion � su alma, porque la inspiraci�n es superior al c�l
culo. En efecto, cantando vive aun cuando sufra privacio
nes f�sicas. Y asi como el poeta obedece una necesidad de su

organizaci�n esquisita, el escritor obedece tambi�n � una ley
superior que lo impulsa � trasmitir sus ideas, aprende para-
escribir, porque escribiendo vive �el esp�ritu aun cuando pe
rezca el f�sico. Y bien �porque entonces tanto egoismo entre
los mismos aficionados � las letras?��porque no cooperar
por todos los medios � crear en el p�blico le necesidad de
consumir esas producciones, convirtiendo lo que hoy es im
productivo en una ocupaci�n honrosa y lucrativa? El d�a. que
entre nosotros la �literatura sea una 'profesi�n de lucro, es-

indisputable que lia sociedad habr� ganado en cultura, y civi
lizaci�n, porque solo en los pueblos verdaderamente civili
zados los escritores pueden adquirir fortuna con sus traba
jos. Y en verdad, el consumo de un art�culo prueba una ne
cesidad satisfecha, y un pueblo que no compra las produccio
nes literarias, hist�ricas y cient�ficas, es porque no tiene esas-

necesidades, es decir porque carece de verdadera civilizaci�n.
En los Estados Unidos sobre todo el pueblo no puede vivir
sin leer, leyendo compra libros y esa lectura ha dado un de
sarrollo fabuloso � la rep�blica. En Francia el escritor que
se distingue adquiere gloria y fortuna, en Inglaterra sucede
lo mismo y en Alemania centenares viven con holgura del"
fruto de los trabajos intelectuales. En Espa�a la fortuna son
r�e ya � las letras y las numerosas ediciones de los escrito-
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res favoritos del p�blico augura la fortuna al hombre de ta

lento y de labor.
Este es un hecho : si este hecho no puede ocultarse al'.

economista que estudia, los medios de prodiuc�r la riqueza,.
�.como se esp�e�a la indiferencia culpable del gobierno? Par

que en vez de abaratar los elementos indispensables para el

escritor, la materia primera, si se nos permite hablar asi,.
se recarga con impuestos aduaneros crecidos y absurdos el

papel de imprenta, los tipos y los �tiles tipogr�ficos, aumen
tando asi los costos del libro impreso en el pais? Ya no es-

solo la falta de protecci�n al escritor, sino que se grava con.

impuestos los medios de poner en circulaci�n y hacer vendi

ble, el trabajo intelectual. En vez de est�mulo son obst�culos !"

En vez de tratar de �crear una industria lucrativa en el libro-

impreso en el pais, en beneficio del escritor y del p�blico,..
baratando las materias que forman la base de ese produto,.
exonerando de impuestos el papel de imprenta y los �tiles

tipogr�ficos, por una parte ; y estimulando por otra, con-

recompensas honor�ficas al talento�vemos que la autoridad, -

encarece ese producto y desde�a el escritor, porque es desde

�arlo el olvidarse de �l.
Y sin embargo, hoy somos testigos de un hecho que-

preoeupa � los esp�ritus pensadores�jam�s Buenos Aires ha

tenido un n�mero mayor de peri�dicos literarios y de re

vistas; el movimiento tipogr�fico del �ltimo a�o ha sido no

table . como puede juzgarse por el art�culo del doctor Guti�

rrez que publicamos en el n�mero 10. �C�mo se esplica este-

fen�meno? �Son productivas esas empresas? Casi podemos;
asegurar que la mayor parte apenas dan para los gastos, y
apesar de eso los escritores aumentan. Necesario es enton

ces que la autoridad fije su vista sobre este hecho que se rea

liza � los ojos de todos, y cuide de darle prudente direcci�n,.
�como, se dir�? Lo hemos ya dicho: recompensando con

premios honor�ficos al escritor- de talento, seg�n su m�rito ;-

facilitando la circulaci�n del libro impreso en' el pais, exo

ner�ndolo de todo impuesto, lo mismo que al papel de im

prenta y � los �tiles tipogr�ficos : es decir, protejiendo al es�
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eritor y al industrial, que ambos concurren � dar vida y

poner en circulaci�n el trabajo de la intelijencia,�el libro

'impreso � el peri�dico.
Pero, si la autoridad cruza indiferente los brazos � des

de�osa �sonr�e ante las angustias del escritor, �qu� haremos

los individuos? Nuestra opini�n es que debemos trabajar
-sin descanso, sea que la autoridad proteja al escritor, sea

que ,1o hostilicie, es decir, con ella, sin ella, apesar de- ella.
"Es preciso crear una posici�n al hombre de letras � toda

� costa, die cualesquier modo : es indispensable dignificar al

que escribiendo consagra con buenas fines, su tiempo y su

talento.
Somos de aquellos � quienes no falta la f� cuando el

prop�sito es bueno, y confiamos �siempre en el buen sentido
del pueblo, porque somos republicanos,, y pensamos que la
raz�n se encuentra en las mayor�as, cuando estas se forman
libremente, sin el artificio y ama�os de los falsos dem�cra
tas: y creemos que el pueblo rara vez es sordo cuando se le
"hace comprender la verdad.

Poco podemos hacer, pero queremos hacer lo que po
demos ; por eso vamos � dirijir la edici�n completa de las
obras de la se�ora do�a Juana Manuela Gorriti", en beneficio
�esolusivo de tan distinguida escritora, cubiertos que sean los
gastos de impresi�n, el l�quido que quede le pertenecer�,
"No poseemos sino nuestra voluntad y nuestro tiempo, y am

bos vamos � consagrarlos en provecho de aquella argenti
na. Si .estr�a edici�n no produce � la autora lucro prodlucir�-
le al menos honra y .gloria, pues la colecci�n de sus obras es

nn monumento que elevamos � su talento.
Y para esta empresa no cuenta el edictor que lo es don

Caries Oasavalle ni con la cooperaci�n oficial, ni con el au-
�silio de los amigos; se fia y cuenta con el bello sexo, con las
nobles, espirituales y bellas hijas del Rio de la Plata. No
sotros participamos de igual esperanza, tenemos la misma
f�, y no dudamos que se�oras y se�oritas inscribir�n sus

nombres entre las suscriptoras de Sue�os y realidades. In-
-necesario creemos prevenir que estamos plenamente autori-
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zados por nuestra distinguida amiga, para esta edici�n.

II.

La sejora Gorriti, � quien pedimos permiso para hacer

en honor y provecho suyo una edici�n completa de sus nove

las y escritos literarios, nos decia en una carta datada en

Lima � 26 de febrero de 1863, lo siguiente :

"Doy � usted las mas espresivas gracias por su amable,
"galante y bondadosa oferta. Si usted cree �que mis escritas
"merecen los honores de una edici�n, nada habr� tan lison-

"j�ero para m� como el que esta se haga all�, en la patria her-

"rnosa que los ha. inspirado, y al amparo del amigo ilustrado

"y generoso que se dign� siempre alentar mi timidez con sus

"espresiones de ben�vola aprobaci�n".

"En el temor de que se repita la escandalosa sustracci�n

"que un mal intencionado hizo de las tres remesas de ma-

"nuscritos que envi� para La Revista del Paran�, voy � bus

car un conducto seguro para mandar � usted todo lo que

""tengo escrito, as� in�dito como publicado. Quiera Dios que
""encuentre en mis compatriotas la generosa y fraternal acoji-
""da que usted se ha dignado darle".

La se�ora Gorriti nos autoriz� plenamente para esta

impresi�n. ' ' Ruego � usted, nos dice en carta de 5 de octubre
de 1863, "que la edici�n con que v� � honrarme tenga por

"t�tulo�Sue�os y realidades". He ah� por qu� hacemos la
edici�n bajo este nombre.

Esta se compondr� de las siguientes novelas:
La Quena, primera novela escrita por la autora.

El Guante negro.

Gubi-Amaya, historia, de un bandido.
Un drama en el Adri�tico.

Fragmentos del �lbum de una peregrina.
Estas dos novelas son fragmentos de una serie de inte

resant�simos escritos.
El �ngel caido.



412 LA REVISTA DE BUENOS AIEES

La hija del mashorquero. (Leyenda hist�rica).
Una apuesta.
El Lucero del manantial.

Una noche ele agon�a. Episodio de la guerra civil argen

tina en 1841.

Si haces mal no esperes bien.

Quien escucha su mal, oye. Confidencia ele una confi
dencia.

Una hora de coqueter�a.
El ramillete de la velada.

Una redondilla.

G�emes. Recuerdos ele la infancia.
El General Vidal.

- Estas novelas y estudios est�n ya en nuestro poder, y
esperamos La novia del muerto, El poso elel Yohu, El tesoro-

del Inca, como una serie de narraciones con el t�tulo Bajo de

un sauce. Las que tenemos anunciadas por la autora y es

de esperar que antes de terminada la presente edici�n de

Sue�os y Realidades, est�n en nuestras manos y formen parte
de la obra.

Como el editor no aspira sino � cubrir sus gastos, y
nosotros solo dirijimos la edici�n como amigos de la autora,
el precio de suscripci�n ser� sumamente m�dico. Cada se

mana se repartir� una entrega de 24 pajinas en 8.�. en es

celente papel, esmerad�sima impresi�n, con un tipo nuevo-

y elegante y costar� cinco pesos moneda corriente. Esta obra
la dedicamos al bello sexo bajo cuya protecci�n la ponemos,
y � f� que hasta ahora nadie ha apelado en vano � la nobleza-

y bondad de la mujer en nuestro pais. Oportunamente se

anunciar� los parajes donde quede abierta la suscripci�n.
La autora de estas novelas, la simp�tica y distinguida

se�ora de Gorriti, merece que sus compatriotas le demues
tren por una numerosa suscripci�n, la estimaci�n que ha

despertado su constante laboriosidad. Esta argentina vivia
en la ciudad de Lima con el producto de diez horas diarias
que consagraba � la ense�anza, mientras en sus ratos de ocio

dejaba correr su pluma bajo la inspiraci�n de sus preciosos-
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cuentos, de sus espirituales narraciones y de sus injeniosas
novelas; hoy reside en la ciudad de la Paz, en Bolivia. El

juicio que de sus obras ha publicado La Revista, debido �
nuestro amigo el se�or Torres Caicedo, hace el mas cumplido
elojio de esta escritora, cuya fecundidad es verdaderamente

sorprendente.
Si la acojida del p�blico corresponde � nuestras espe

ranzas, tendremos la grata satisfacci�n de probar � nuestra

intelijente compatriota que ni la distancia ni otras ocupa
ciones m�as apremiantes, nos hacen olvidar lo que debemos
al m�rito y al verdadero talento. Honrando � esa escritora,
estimulamos � los que se consagran � las letras, y demostra
mos que la asociaci�n es el medio mas eficaz para levantar �
los que trabajan y esperan.

Si cada uno en su esfera se empe�ase en alentar � los

que con empe�o consagran su tosmipo al cultivo de las bellas

letras, seguros estamos que se cambiar�a pronto la situaci�n

insegura del escritor americano y ise har�a una profesi�n que
diese gloria y provecho. Entonces muchos talentos podr�an
consagrar su tiempo �, las tareas del esp�ritu y la sociedad

ganar�a, porque el mas seguro medio de saber cual es el esta

do de cultura de un pueblo es por su literatura. Esta no

jermina en las sociedades incultas, ni florece sino al soplo
vivificante de la paz y de la libertad.

Las novelas de la se�ora Gorriti se distinguen por sus

tendencias morales, de manera que pueden sin peligro ser

le�das por la familia "que sea mas dada � la pr�ctica de la

virtud". Este car�cter de moralidad las hace una joya dig
na de estimaci�n, y bueno es que se conozcan como contra

veneno � la lectura corruptora de algunos novelistas fran

ceses, cuyos escritos preparados para loretas y grisetas, es

pernicioso se introduzcan en el hogar de las familias, derra
mando verdadero veneno en el inocente � incauto coraz�n

de las v�rjenes.
�Oh! cuan grato seria para nosotros anunciar � nuestra

amiga que sus compatriotas la tienden la mano y la. recolm-

pensan de este modo en su vida de continua tarea ! Decirla :
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vuestra esperanza est� cumplida! las hijas de Buenos Aires
saben amar todo lo que es noble y grande, y se comlplaeein.
en contar entre sus compatriotas � la inspirada escritora del

Rimac.

Lia se�ora Gorriti no conservaba sus escritos y ha teni

do que hacerlos copiar hasta en la Biblioteca de Lima. "Co

do no he querido puMiicar aqui, nos dice en carta de 6 de
"setiembre de 1863, nada de espl�citamente �ntimo, sino �

. "mas no poder y cuando ya no me ha sido posible eseusarlo,.
"le env�o � usted en borrador los cap�tulos que ligan el ro-
"
manee Gubi Amaya con el que se titula Un drama en el

"Adri�tico y que hacen una serie".

"Agradezco � usted en el alma la molestia que se toma

"por su amiga, y le prometo hacerme digna del afectuoso
"inter�s que me consagra".

Un mal genio ha impedido que antes de ahora hu
bi�semos llenado nuestra oferta, porque los manuscritos que
en tres distintas ocasiones nos envi� nuestra amiga, se oer-

dieron.

"Respecto � los manuscritos, nos dice en una de sus

"cartas, qu�d-anonie los borradores; y aunque ellos, como us-

"ted sabe, solo son el plan d.? les romances, me es f�cil re
facerlos ayudada de la memoria, y de esa, coincidencia in
falible en la inspiraci�n".

"Casi todo cuanto envi� � usted es in�dito, incluso La:
"hija del Mas-horquero, de la cual solo se public� Un cap�tu-
"lo, por haber desapereeiclo con su editar, � causa, de perse
cuci�n pol�tica, el peri�dico que la daba en su follet�n".

"Todas estas novelas las guardo para envi�rselas � us-

"ted cuando realice el �prop�sito de hacer revivir la Revista

"bajo el bello cielo de Buenos Aires".
La autora ha cumplido su promesa: est�n en nuestra

poder las novelas anunciadas, ahora es el p�blico con quien
debemos contar para honrar � aquella argentina, tan desgra
ciada como bella, tan inteligente como laboriosa.

C�nstanos que de todas las novelas escritas por la se�ora.
de Gorriti, la. que mas estima por el recuerdo �ntimo y ve-
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r�dieo, es Gubi Amaga y la serie de Fragmentos del �lbum de
una peregrina; esas novelas son una historia de una .pere

grinaci�n misteriosa que en 1842 hizo la autora en su pro
vincia natal. "Dias de encanto y de dolor que dieron � sur

frente de veinte y dos a�os las �nicas canas que tiene aun.
""

III.

Nos encontr�bamos dias pasados en un c�rculo �ntimo de
amigos de las letras, y habl�bamos nosotros con entusiasmo-
de los escritos de esta argentina : � coincidencia singular L
Entre los que all� estaban, un caballero la hab�a conocido :

he acpi� como nos refiri� aquel encuentro cuyo recuerdo fres

co en la memoria evoc� sin esfuerzo.

Est�bamos, nos dijo, en la provincia de Salta, y tuvimos

que .visitar � la familia de Gorriti �que resid�a en Orcones, siu
hacienda favorita, en la florida estaci�n del est�o. Galop�
bamos aspirando con avidez el aire cargado de los perfumes
de aquella campi�a magn�fica.

El sol terminaba su curso diario, y descend�a r�pi
damente � su ocaso. De repente detuvimos el caballo: al pi�
de un �rbol, vestida de blanco y con un libro en la mano,-
estaba sentada una mujer hermosa en la plenitud de la pa

labra. La juventud con todos los seductores encantos de la-

primera edad la adornaba de un modo fascinador, sus gran
des ojos, dulces, pero de mirar profundo, detuvi�ronse so

bre noostros. Esa joven era do�a Juana Manuela Gorriti.

i Cuan bella era entonces! Na la olvidaremos nunca! nos-

dijo.
Quien dir�a que la hermosa lectora de aquella tarde, .

que la encantadora virjen de aquel sitio, llegar�a � ser, an

dando el tiempo, la escritora destinguida! Cuando el viento-

de la desgracia asol� el hogar y el dolor marchit� las meji
llas die aquella mujer, surji� la inspiraci�n, y es en el seno

del pesar profundo y del amargo llanto, que esas novelas -

han sido concebidas!

Parece cumplirse � su respecto la terrible sentencia de
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Madalme D'Abrant�s�"Les grands talens de toldes les ages
n'ont adquis leur g�nie qu'au sein de la douleur". Pero la
se�ora Gorriti sabe perfectamente bien que la injusticia fie
me un t�rmino, y paciente y resignada devorando su dolor,
ha sabido dominar las tribulaciones y las angustias, escri
biendo �pajinas palpitantes de vida, bellas y consoladoras.

"Toutes les natures eleve�s, les organisations les plus
sup�rieures ont eu � souffrir de l'abandon y de l'oublie des
hommes. II semble m�me que ce soit un droit de plus pour
Jes trahir, et que l'orgueil d'�tre quelque chose au dessus des

autres, doive les consoler du malheur de n'�tre plus rien dans
le cxus qui leur �tait cher! (D'Abieant�s-Blanche.)

Quiera Dios depararle dias de bonanza y de dicha, sir
vi�ndole de consuelo la favorable acojida que sus novelas en

cuentren entre sus compatriotas, como la prueba de la esti-
rmacion que la profesan. Tal es maestro deseo.

IV.

Al terminar la edici�n publicaremos la lista de sus

cripci�n, el contrato con el impresor y el producto l�quido
sque la autora reciba en obras � en dinero.

Vicente G. Quesada.

Julio de 1864.
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NOVELA ORIGINAL.

(Continuaci�n) (1)

�Grave es � la verdad ; pero ello no prueba que mi

amor ha dejado de pertenecer � usted.
�Muy raro modo tiene usted de manifestarlo.
�Esa cita era una locura, �cree usted que me habr�a

atrevido � pedir � usted otro tanto?

Luisa no contest� : su coraz�n luchaba entre encontra

dos sentimientos y su amor hablaba casi mas alto que su or-

'gullo.
�N�, no lo habria hecho jam�s, porque respeto dema

siado ese armar, continu� Luciano. Entre �l y un capricho,
harto reprensible es cierto, hay una distancia inmensa, la.

que separa una idea fugaz, nacida por casualidad de un sen-

dimiento constante y reverenciado ; de una esperanza en la

que se cifra la dicha de la vida ; de un amor puro y sincero

que se sacrificaria mil veces antes que empa�ar su pureza.
Al oir estas palabras, Luisa habia alzado poco � poco sus �

ojos, que el llanto humedecia aun, y fij�ndolas en los del jo
ven que retrataban una pasi�n ardiente y verdadera, por el

�efecto de una de aquellas r�pidas evoluciones de su coraz�n

que �l habia tratado de esplicar en sus cartas � su amigo.
Adem�s, la idea de ver rendido � sus pies, implorando perd�n
-�l que un momento antes levantaba orgulloso su voz en con-

"1. V�ase la p�j. 255.
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tra de dos hombres, acariciaba secretamente su amor propio

y disminu�a � sus ojos la perfidia que causaba su pesar mas

bien que su despecho. En la lucha de su alma venci� el amor

como vencer� siempre que sea verdadero, siempre que el

alma haya puesto en �l sus esperanzas, es decir, su vida

entera. El amor, como el sentimiento que mas nos asemeja �

la divinidad, es el �nico que sabe encontrar en su fuerza la

energ�a que se necesita para peirdonar.
Luisa fijaba sus ojos en los de Luciano como queriendo

leer en el fondo de su alma : habia en la espresion ele su mi-

reda, algo que revelaba el silencioso combate de su nftcbn v

que pudiera muy bien traducirse por aquellas palabras que

el autor de la Norma pone en boca de su h�roe ; � Ah, porque
no puedo odiarte! Grito del coraz�n avasallado por lo �ni

co � que puede rendirse �su humillaci�n: lamento que lanza

el alma pidiendo al cielo fuerzas para combatir en la de

sastrosa contienda � que el amor y el orgullo se entregan cien

veces en el pecho de cada enamorado infeliz.
�Estos mismos juramentos me los ha hecho usted an

tes, dijo ella, abandonando al joven la mano que este habia

estrechado con amor.

�Y nunca han dejado de ser sinceros.
�El tiempo lo dir�, replic� Luisa levant�ndose llena de

turbaci�n.
�El tiempo es una triste prueba, repuso el joven, �l

no sirve mas que para medir el grado de paciencia que cada

cual posee. En amor todo debe ser violento, porque ha de
ser espont�neo, Yo juro, aqu�, a�adi�, estrechando con mas

pasi�n la mano de su amada, que mi amor por usted es el

�nico verdadero.
�Quiera Dios que nunca tenga necesidad de renovar

ese juramento, dijo ella sonri�ndose.
Y retirando suavemente la mano de las del joven, sali�

de la pieza, cubri�ndose con el velo que habia abandonado.
Mientras la anterior conversaci�n tenia lugar en las pie

zas de Luciano, los que habian salido de ella se detuvieron en

la puerta de la calle, mir�ndose el uno al otro, eomo pidi�n-
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dose esplicaciones de lo que acababa de suceder.
Don Diego mir� sonriendose el abismado semblante de

su futuro yerno y este contest� � su mirada con el aire de
estupidez que habia cubierto, su rostro al ver la aparici�n de
Luisa.

�Ya lo ves, celoso visionario, dijo el viejo, en quien
desbordaba la alegr�a al ver salvada la inocencia de su hija
del cargo terrible que pesaba sobre ella: ya lo ves, estabas so

�ando.
�Asi ser�, asi ser�, contest� don Jos� Dolores; pero

yo s� lo que pienso, a�adi� entre dientes y � manera de des
cargo de su conciencia,

��Pensar eso de mi Adelina! prosigui� don Diego, sin
inquietarse de lo que el otro murmuraba: suponerla capaz
de �cespita! don Jos� Dolores, que si usted es asi cuando
�casado, esa pobre ni�a v� � sufrir como un m�rtir.

�Asi ser�, asi ser�, murmur� don Jos�, que no se halla
ba tan convencido de la inocencia de su novia como parec�a
estarlo su padre.

De vuelta � la casa don Diego .manifest� � su hija tanto
mas cari�o cuanta mayor era su ira contra ella media hora
antes. Adelina, que bien sospechaba ya lo que habia pasa
do, se prest� llena de gracia � los halagos de su padre y
tuvo sus inocentes miradas para don Jos� Dolores, que �
cada una de ellas temblaba como al impulso de un golpe
el�ctrico. As� pas� la noche : � las diez el pobre novio se

retir� casi convencido de que todo aquello era una pesadilla
y don Diego, abism�ndose cada vez mas de figurarse que hu-
viere hombre �capaz de dudar de la inocencia de Adelina,
Esta cli� al dormirse un suspiro por su hermoso sue�o ole
amor desvanecido tan pronto.

X.

Al amanecer del siguiente dia Luisa dejaba el puerto.
Maria, sentada en frente d-e ella en el coche, cambiaba ale

gres miradas con Jos� que azotaba con entusiasmo � los ca-
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ballos. Ambos regresaban � la capital con la satisfacci�n de

hallarse en via de realizar sus esperanzas matrimoniales y

dejar el servicio dom�stico, pasando � la vida comercial al

frente de la esquina, objeto de su ambici�n.

Luisa, se mec�a tambi�n en sus esperanzas, bien que los

�ltimos acontecimientos hubiesen dejado aun en su alma

dolorosas impresiones. Pero el amor es una planta que revive

con tanta facilidad, puesto que se sustenta de ilusiones y

estas parecen inagotables en el coraz�n de la mujer. En ella

nunca el desenga�o es desvastador como en el hombre. Tras

�l no viene la noche de la esperazna con sus l�grimas y eter

no desaliento. Es solo un d�a ennublado que entristece ; pero
no desespera; que las hace llorar, pero no maldecir, dej�n
dolas siempre libres las puertas del consuelo. Luisa espe

raba que Luciano volar�a � solicitar su perd�n, y su amor la

mandaba perdonar, porque asi como es siempre mas dulce

encontrar un objeto perdido �al que se liga nuestro afecto,
que adquirir uno nuevo, en las lides de amor tiene mas pre

cio una reconciliaci�n, que el consuela que pudieran traer

nuevas relaciones entabladas para reemplazar las prime
ras.

El coche corr�a con velocidad bajo la direcci�n del entu
siasmadlo cochero, y Luisa encontraba un grato placer en huir
as� de un lugar que tenia para ella tristes recuerdos, ade
mas que se figuraba que, poniendo entre ella y Lucia
no una distancia y dej�ndole libre en sus acciones, era el me

jor modo de probar la sinceridad de su �ltimo juramento.
De este modo, y acariciando mas alegres ideas � medida que
se acercaba � Santiago, Luisa no sinti� n� las fatigas de tan

precipitada marcha, ni la lentitud de las horas.
Luciano, informado por el cochero de la partida de Lui

sa, se puso en marcha dos horas antes que esta, y llegaba �

Santiago cuando ella le suponia en el puerto, admir�ndose de
su inopinado viaje. El joven lleg� � su casa antes de la ca�da
del sol. Al entrar en su habitaci�n, un criado le entreg� varias
cartas, que Luciano tom� distra�damente y arroj� sobre una

mesa, dej�ndose caer sobre una poltrona. A la vista de los
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elegantes muebles del aposento y de los objetas que le ro

deaban, su imajinacion compar� el actual estado de su alma
con la alegre indiferencia de que gozaba antes de salir de

Santiago. 'El elegante no pudo reprimir ,un .involuntario
suspiro que se exhal� de su pecha y que respondi� al que
Adelina habia dado al dormirse la noche anterior. El tam
bi�n veia disiparse el �nico amor verdadero que habia ocu

pado su coraz�n, y daba de este modo un adi�s � las mas

ardientes esperanzas que hubiesen ajitado, su, esp�ritu. En

medio de sus reflexiones, su vista se detuvo en las cartas que
habia arrojado sobre la mesa. Tom� una de ellas que con

clu�a por el siguiente p�rrafo :

"No olvide usted que es la segunda vez que le escribo

sobre este asunto y que necesito � lo menos el pago de los

intereses que vd. ha dejado ele cubrirme en dos plazos ven

cidos. ' '

Luciano hizo con el labio inferior un gesto de desprecio,
y arrojando la carta sobre la mesa tom� otra que principi�
� leer :

' ' Muy se�or m�o :

"Dos veces me he dirijido � casa de vd. � fin de que se

"sirva cubrirme la cantidad de tres mil quinientos pesos, que
"representa el documento que con seis meses de plazo, me

"firm� vd. un a�o b�: su criado me ha contestado que vd. se

"halla en el campo, por lo cual me he determinado � dirijir-
"le esta para pervenirle que el estado ele mis intereses me

"obliga � dar este paso, porque necesito indispensablemente
"esa suma para cubrir algunos cr�ditos pendientes."

�Este parece hallarse mas apurado, pens� Luciano, de
jando la carta para tomar otra que abri� con la misma in
diferencia. Esta decia lo siguiente :

"Muy se�or m�o y de todo mi respeto:

"El estado poco floreciente del comercio patrio ha he
cho participar � mi humilde negocio de los atrasos consi
guientes. Lleno de rubor me atrevo (impulsado por tan lau-
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dable motivo) � dirijirle la presente, impetrando de su ge
nerosidad se sirva cubrirme la insignificante suma de la

cuenta, y rog�ndole dispense � su M. A. y S. S. que B.

S.'M."
�Esta, dijo el joven sonri�ndose, parece una circular

� los parroquianos remisas en el pago, porque viene litogra
fiada : veamos la cuenta. Enero : tres pares botas charol, etc.

etc., total quinientos treinta y cuatro pesos. Veamos esta

otra :

"Querido amigo :

"Me voy con nuestro buen padre para Valpara�so y co

mo dejo algunas cuentas pendientes, espero tengas la bon

dad de entregar en el almac�n de . . . los setecientos pesos que
t� sabes: all� te dar�n el documento cancelado."

� � Dulce amistad ! esclam� Luciano para s�, t� eres, se

g�n los poetas, el �nico don del cielo que no causa sinsa
bores.

Varias otras cartas que abri� en seguida versaban sobre
cobro de dinero mas � menos apremiantes. Parec�a que los
numerosas acreedores de nuestro h�roe se habian propuesto
arrojarle en sus �ltimos atrincheramientos, present�ndose
reunidos para que cediese bajo el peso total que le abrumaba.
Luciano pas� en su imajinacion revista � sus recursos pecu

niarios y la revista dur� solo un momento : no tenia nin

gunos.
�La venta de mis muebles, pens� �l, encendiendo un

cigarro puro imperial, no producir�a tres mil pesos, � lo que

agregando el producto de algunos brillantes y otras bagate
las podr�a llegarse hasta poco mas de cuatro mil, y des

pu�s . . .

Ante la idea de perder las comodidades de que se habia
visto rodeado desde su infancia, Luciano sinti� sublevarse en

su esp�ritu la voz de la- pereza -y desceb� eomo un pensa
miento vergonzoso el que por un momento surgi� en su mente

de luchar con la pobreza por medio del trabajo. Esta lucha
era superior � sus fuerzas. Trabajar era romper con el pasa-
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do, desoedirse de los placeres f�ciles aunque costosos de la

disipaci�n y del ocio; era recurrir � la virtud despu�s del

naufragio de la inocencia, cuando en su pecho se ajitaban
todav�a las pasiones que una vida desordenada va enjendran-
do en el pecho, como la arena que el reflujo de la marea acu

mula en los rios que van � echarse en el mar. El se habia

arrojado tambi�n en el mar inmenso del placer y encontraba,
queriendo salir de sus aguas, un obst�culo invencible. Lu
ciano era uno de esos seres que encuentran su desgracia en

las llamadas dichas de la vida. Su belleza le habia arrojado
desde temprano en los triunfos del amor y estos casi siempre
alejan del �spero camino del trabajo. A su edad parec�ale
ya imposible volver atr�s : su cutis era demasiado fino para
tostarlo bajo los rayos del sol que vivifica nuestros campos,

muy blancas sus manos y muy suaves para tomar la pluma
del comerciante y muy perezoso su esp�ritu para someterse �
los fr�os c�lculos de una paciente, especulaci�n. Por fin de

cuentas, era necesario seguir adelante y no disputar al lujo
una organizaci�n formada para sus muelles eomodidadles.

Adem�s, no hallando como esplicarse la aparici�n de Luisa

� la cita, se cre�a burlado por Adelina.

Bajo la impresi�n de estas ideas, Luciano se visti� con

su habitual elegancia ; dio � sus bigotes la graciosa curba que

realzaba la belleza de sus labios y calz� sus manos con guan

tes de un gusto irreprochable. Hecho esto se dirigi� � casa

de Luisa, resuelto � no pensar mas en los ojos de Adelina.
En la ma�ana de ese mismo dia, informado el novio de

Adelina de la partida de su rival, lleg� � casa de don Diego
eon el rastro radiante de alegria.

Este, con su muger y su hija se sentaban � la mesa de

almuerzo. El rostro de Adelina revelaba apenas un pesar

que ella habia combatido durante la noche con admirable

entereza. En la energia de sus negros ojos, en la espresion
resuelta de sus .rosados labios se advert�a una de esas orga

nizaciones femeniles que para las borrascas del coraz�n po
seen una fuerza � la que el hambre alcanza muy rara vez.

Ve�ase que esa ni�a, en la que la salud y la belleza pugnaban
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por obtener la supremac�a, se hallaba dotada de la incontras

table voluntad que hace frente � los reveses, desde�ando eL"

vulgar desahogo que las almas demasiado sensibles buscan en

el llanto y en la melancol�a.
Don Jos� Dolores sinti� aseesos de satisfacci�n que hi

cieron brillar en su semblante los destellos de una alegr�a sin:
l�mites. Aquella hermosa criatura era suya, nadie podr�a ya

disput�rsela, podia amarla sin celos ; todo esto formaba una-

felicidad superior � sus esperanzas, despu�s de los sufri

mientos � que la presencia del. elegante santiaguino le ha

b�a condenado. No hallando como anunciar la salida de Lu

ciano, ajit�base inquieto sobre su silla; tomaba el pan de su

futuro suegro que tenia al lado ; miraba � su novia, tratan
do de dar � sus ojos un aire apasionado y repet�a estas dos

palabras :

�Si, se�or, si, se�or.

Como un hombre que quiere principiar una conversa

ci�n, d�ndola por comenzada antes que nadie haya proferido;
una palabra.

�Ya nuestra vecina debe ir bien lejos, dijo la se�ora,.
que no hacia alto en la pantomima que ensayaba don Jos�-
Dolores.

-�Y el mocito tambi�n, dijo el entonces, aprovech�n
dose de aquella feliz ocasi�n de dar su noticia.

Adelina, palideci� imperceptiblemente y don Diego arro

j� sobre �l una severa mirada, temiendo que fuese � decir-

algo sobre la escena de la v�spera. -

�� Qu� mocito ? pregunt� la se�ora.
�Luciano, dijo don Diego, por no dejar la palabra a

don Jos� Dolores.

�Muy buen joven parece: y tan buen mozo; a�adi� la-
se�ora pasando un plato � don Jos� Dolores.

Este hizo un gesto que no pudo reprimir, y mir� � Ade
lina lleno de ansiedad. Pero la ni�a fij� sobre �l una mirada-
tan serena, que su pobre novio sinti� una sensaci�n de pla
cer como si ella le acabase de jurar un amor eterno. Don Jos�r
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Dolores pertenec�a � esa clase de enamorados que se con

tentan con que su querida no ame � otro, lisonje�ndose con

que el amor vendr� despu�s.
Despu�s del almuerzo don Diego se retir� � sus ocupa

ciones y su mujer fu� � dar sus �rdenes para el servicio de la

casa. Adelina y su novio quedaron solos,.
Don Jos� Dolores principi� � pasearse � lo largo de la

pieza, sin atreverse � dirijir sus miradas al lugar que �ocupa
ba Adelina, la que habia tomado una costura � inclinaba la

cabeza hacia ella como si estuviese sola. Bien pronta cono

ci� don Jos� Dolores el triste papel que estaba desempe�an
do en aquella escena y resolvi� poner t�rmino al silencio de

cualquier modo. Para esto y sin pensar lo que iba � decir
fuese � sentar precipitadamente al lado de la ni�a, inclin�

hacia ella su cabeza y tratando de figurar en sus labios una

amable sonrisa, no hall� otra cosa que decir que :

��Y cuando nos casamos, Adelita?

Adelina que hab�a seguido los (movimientos de su novio

y que conoc�a muy bien las perplejidades de su esp�ritu, no-
pudo contener una alegre carcajada ante aquella brusca sa

lida, Don Jos� Dolores crey� que lo mas galante que podia
hacer en tal aprieto era acampanar � la ni�a en aquel eseeso
de hilaridad y se puso � re�r con tal fuerza que sus ojos se

llenaron de l�grimas, y su cuerpo, estremeci�ndose, hacia
temblar la silla que le sosten�a. Pero al cabo de algunos
momentos la obstinada alegr�a de la joven hizo esperimentar
� Don Jos� Dolores una sensaci�n enteramente diversa � la

que habia tenido bajo la primera mirada de Adelina. La

idea de que ella se reia de su autor trajo � su memoria las

cartas que habia le�do dirijidas � Luciano, y de nuevo los

celos emponzo�aron el contento que le trajera la ausencia

de su rival. Esto hizo suspenderse su risa de repente y � sus

ojos fijarse sobre la ni�a con inquisidora espresion.
�Le hago esta pregunta, dijo, porque he visto ciertas

cartitas. . .

Adelina no le dej� continuar. . .
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��Qu� cartas? pregunt� con imperioso acento.

�Unas que yo he visto, si se�or.

��Y de quien eran esas cartas?
�De letra de usted y hablaban de amor.

��Y usted ha cre�do que eran mias?
�Al menos, asi parecen, si se�or.

�Crea usted lo que quiera, dijo ella abandonando la

�costura.
�No ; pero es que como parec�an de usted . . .

�Bien est�; si usted lo cree �porque viene entonces �

hablarme de matrimonio?
�No es que lo creo � pero en fin . . .

�Dejemos este asunto; usted creer� lo que mejor le pa

rezca y yo me quedar� sabiendo lo que s�.

Y Adelina volvi� � tomar su costura con marcadas se

�ales de impaciencia, al paso que don Jos� Dolores se deses

peraba por el jiro de la conversaci�n. Por otra parte, �l,
en medio de la alegr�a de verse libre de su rival, hab�a re

suelto perdonar � su novia aquel estravio y no tocar jam�s
el asunto y albora no tenia mas que acusarse � s� mismo de la
resoluci�n violenta que Adelina acababa de espresar, pican
do al mismo tiempo su curiosidad de celoso, que es la mas

irresistible de las curiosidades conocidas. Tambi�n conoci�
que era preciso no interrumpir aquella entrevista de tan
violenta manera y que le importaba calmar el desagrado que
su novia le hacia sentir. Volvi�, por consiguiente � acercar

se � la ni�a, tratando de buscar sus miradas que ella cla
vaba con obstinaci�n en su labor.

�Adelita, la dijo buscando el mas afectuoso acento de
su voz, yo no he querido ofenderla y si habl� de esas cartas
fu� solo porque la quiera tanto que. . . pero vamos, hagamos
las paces y no hablemos mas de .esto.

- --No, dijo Adelina sin .. levantar la frente, yo no hago
las paces con los que piensan mal de mi.

�Pero p�ngase usted en mi lugar y d�game si yo ten-
�dria raz�n para creer que usted las habia escrito.
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�Y quien niega que yo las he escrito? dijo Adelina fi

jando en el consternado novio su penetrante mirada.
� � Ah, no v� ! usted lo confiesa ! esclam� �l con deses

peraci�n.
�S�, lo confieso y usted deb�a alegrarse de ello.
Don Jos� Dolores se tom� la cabeza con ambas manos,

como si quisiera asegurar su raz�n pr�xima � escap�rsele.
��Yo alegrarme, dijo con aire est�pido, de modo que

si usted se hubiese casado con �l yo debia celebrarlo tam

bi�n !
��Ya vuelve usted con los celos?
�Es que no entiendo una palabra de lo que usted me

-dice.
�Pues yo creo que he hablado muy claro.
�Usted no niega que ha. escrito cartas de amor � Lu

ciano.
�No.
�Y dice que yo debo alegrarme por eso?

�S�.
�Ahi lo que no entiendo', dijo tom�ndose de nuevo la

eabeza ; espliqu�imelo usted por Dios.
�Luciano me escribi� dici�ndome que me amaba, con

test� la ni�a.
�Ya me lo sospechaba, ya me lo habia sospechado, es-

clam� don Jos� Dolores con abatimiento.
��Y sabe usted lo que yo hice, se�or celoso? Llev� la

carta � Luisa.
� � Ah ! hizo don Jos� Dolores como si hubiera levantado

de su pecho un enorme peso: y ella �que dijo?
�Que era preciso contestarle, y asi seguimos hasta que

me pidi� una cita.
�S�, s� yo tambi�n vi esa carta.
�Y yo acept� esa cita para que Luisa fuese en mi lu

gar.

(Continuar�) .



bibliograf�a y variedades

bibliograf�a

Abundante es el n�mero de publicaciones de que tenemos

que dar cuenta esta vez, su simple enumeraci�n demuestra
el desarrollo del movimiento intelectual, debido al goce de-
la paz y � la libertad de imprenta. A esta tendencia ben�
fica y espansiva no permanecen ajenos ni los mas elevados
funcionarios, que democr�tica y noblemente no desde�an de-
vez en cuando ocupar sus ocios en tan loables tareas, ni aun
los estudiantes de la Universidad, y las elucubraciones hist�
ricas forman el rasgo mas caracter�stico de las fruet�feras-
oeupaciones de la prensa seria de la actualidad.

Las rectificaciones hist�ricas del doctor don Dalmacio-
Velez Sarsfield y el autor de la Historia de Belgrano, han-
proyectado una nueva luz sobre G�emes y el rol que desem
pe�aron las provincias del norte en la guerra de la inde
pendencia; la importante correspondencia in�dita del gene
ral San Martin y otros personajes que ha publicado la Re
vista, son preciosas adquisiciones para la historia: los estu
dios que sobre el congreso die Tucuman publica actualmente el
doctor Avellaneda en El Correo del Domingo, y los traba
jos hist�ricos que han enriquecido las pajinas de nuestro
peri�dico, revelan el deseo de estudiar nuestro pasado para
darnos cuenta de la marcha y progreso de estos pa�ses.

En medio de estas laboriosas investigaciones, rara vez,
y no sin pesar profundo, vemos desbordarse las pasiones y-



BIBLIOGRAF�A 429

mezclarse la personalidad en la discusi�n de las mas intere
santes cuestiones de historia � administraci�n.

Es un hecho �que nadie puede negar, que nunca ha si
do mas activo en Buenos Aires este movimiento intelectual:

libros, op�sculos, memorias, peri�dicos literarios y �cient�ficos,
dan ocupaci�n constante � las imprentas, y la industria ti

pogr�fica toma proporciones verdaderamente importantes,
apesar de que el escritor no tiene aun asegurada la subsis

tencia, pues apenas puede sufragar los gastos de impresi�n.
Esta actividad en las producciones intelectuales es precur
sora de fecundos �resultados ; porque es un s�ntoma de calma

en los esp�ritus, y es la revelaci�n de necesidades sociales

que �estaban latentes durante la lucha. � Consolador es este

espect�culo !

Y para dirijir esta ben�fica tendencia vemos felizmente
aparecer la fecunda idea de la asociaci�n para imprimir una
direcci�n saludable y provechosa � esta buena disposici�n de
los �nimos. El C�rculo Literario nace en mometnos de cal
ma, llama � su centro � los �representantes de todas las gene
raciones y � los hombres de todas los partidos, y es de espe
rarse que, sus estatutos ser�n redactados con la reflexi�n y
madurez que requiere una asociaci�n literaria destinada �
dar impulso � la literatura nacional. Ya se anuncia una nue

va publicaci�n como �rgano de esa naciente sociedad.

El Instituto de agrimensores de Buenos Aires que acaba
de establecerse, ha publicado sus estatutos, notables por la
sensatez con que est�n concebidos y el elevado prop�sito que

revelan; deseamos � esa asociaci�n larga vida, parque est�

destinada � prestar important�simos servicios al pais. Basta

leer los siguientes art�culos de sus estatutos para llamar la

atenci�n de los menos avisados : esa asociaci�n se propone :

"Hacer un estudio especial de la lejislatura sobre tierras

p�blicas desde los tiempos del repartimiento hasta nuestros

dias, con el objeto de mejorar la existente � mas bien de

concurrir � la formaci�n de esta parte importante de nues

tros c�digos patrios.
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"Preparar y ensayar una descripci�n f�sica-geogr�fica.
de la provincia de Buenos Aires, con miras de utilidad para

la industria rural y para el bienestar de sus habitantes".

La asociaci�n que se organiza con miras tan serias, �ti

les y pr�cticas, no puede dejar de dar ben�ficos resultados,.
y se v� en sus estatutos la intelijencia elevada y previsora
que gu�a � sus miembros. Los Anales del instituto, �rgano
proyectado de la sociedad, ser�n un precioso repertorio que

llegar� � ser consultado con provecho.
Est�n, pues, anunciados dos nuevos campeones de la

prensa peri�dica que vienen � aumentar el n�mero ele las-

revistas y de los peri�dicos literarios y cient�ficos. Por esto

hemos dicho que nuca ha contado Buenos Aires con un n�

mero mayor de publicaciones agenas � la pol�tica, lo que

prueba un progreso en el pueblo, � cuyas necesidades no bas

ta ya el diarismo pol�tico.
Vamos � dar lijeramente cuenta de los �ltimos libros y

op�sculos que han llegado � nuestras manos.

I.

EL GENERAL SAN MARTIN

(1 vol. in folio de 363 pajinas.)

Can motivo de la inauguraci�n de la estatua del general
San Martin en esta capital, la comisi�n encargada de la obra
tuvo la feliz idea de hacer una, compilaci�n de los documen
tos relativos al h�roe y � la inauguraci�n del monumento:
tal es el origen de este libro importante, rico en noticias y
concebido bajo un plan acertado y conveniente, debido ai
celo infatigable del distinguido literato doctor don Juan Ma
ria Guti�rrez, � quien se encomend� esta tarea. Hacer su

an�lisis y un juicio cr�tico seria un trabajo digno de empren
derse ; pero nosotros solo nos hemos propuesto llamar la aten
ci�n sobre �l para aconsejar su adquisici�n. Toda la prensa
lo ha. juzgado con el mas alto encomio y cuanto dij�ramos
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seria una repetici�n. El es un monumento imperecedero de

gloria erigido al general San Martin, cuya biograf�a escrita
h�bilmente y � grandes rasgos, est� completada eon una

curiosa compilaci�n de escritos que se relacionan con la vida

de aquel c�lebre general.
La edici�n es esmerada, lujosa, en escelente papel, trae

adem�s una fotograf�a de la estatua, y otra l�mina del �estan

darte de Francisco Pizarro: este libro, cuyo m�rito literario
ha sido ya encomiado, es una obra tipogr�fica cpie hace ho

nor al pa�s, por la perfecci�n de la impresi�n, la hermosura

del tipo y la correcci�n.

Las materias est�n asi divididas: La estatua del general
San Martin y su inauguraci�n el dia 13 de julio de 1862 en

Buenos Aires: El estandarte de Francisco Pizarro�Su des

cripci�n por don Florencio V�rela en 1844�Disposici�n tes

tamentaria del general San Martin�Su devoluci�n al go

bierno del Per��El estandarte sobre el ata�d del general en
su �ltima inhumaci�n :�Bosquejo biogr�fico del general San
Martin:�Ultima enfermedad, fallecimiento � inhumaci�n

del general don Jos� de San Martin, por don F�lix Frias:

�Corona po�tica del general San Martin:�Documentos que

ilustran su vida p�blica, colocados por orden cronol�gico:
�Ap�ndice � estos documentos:�Bibliograf�a del general
San Martin:�Iconograf�a � noticia de algunos retratos y

l�minas referentes � su persona y haza�as militares:�Ac

ta levantada con motivo de la erecci�n de la estatua.

Tal es el �ndice del contenido de esta obra notable.

Es de desearse ahora, que, alg�n erudito emprendiese
la tarea de coleccionar y publicar la correspondencia parti
cular de San Martin, como en Colombia lo han realizado con

la del libertador Bolivar. La correspondencia de tan emi
nentes personajes es un precioso tesoro para la historia, y
sirve para apreciar con verdad � los hombres y los sucesos

espuestos � ser juzgados � veces bajo falsos mirajes. En to
dos los pueblos cultos la correspondencia de sus grandes
hombres es consultada con provecho, y esas compilaciones-,
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.serian, no lo dudamos, calorosamente protejidas por el p�
blico.

Se anuncia en la antigua Colombia una nueva edici�n de

la correspondencia de Bolivar, aumentada con la paciente
labor de sus admiradores, y dese�ramos que aquel ejemplo
fuese imitado aqui con la de �San Martin.

El doctor Guti�rrez ha prestado con su libro un servicio
� la historia americana, pues San Martin no es un h�roe

cuyas haza�as est�n circunscriptas � nuestro pais�su glo
ria pertenece � la Am�rica, y donde quiera que ese libro sea

leido, aplaudir�n el noble pensamiento que lo hizo concebir :
honrar la memoria de los grandes hombres, como ejemplo
provechoso y saludable para el presente.

No nos hemos propuesto juzgar el m�rito de este libro,
:sin� simplemente recomendar su lectura y aconsejar su ad

quisici�n.

II.

COLECCI�N DE VISTAS P�SCALES

y resoluciones en asuntos administrativos, elel culto, diplo
m�ticos y civiles por el Doctor don Ram�n Ferreira, Fiscal

de la Naci�n.

Este libro en 4.� con 136 pajinas ha sido publicado por
la imprenta de Coni. Es un repertorio �til de las vistas fis

cales, eomo su t�tulo lo indica, en varios negocios notables;
merece ser consultado por los hombres del foro y de la admi
nistraci�n. Su autor ha dado el buen ejemplo, que aplaudi
mos, de hacer esa compilaci�n! ojala fuese imitado, por los
�otros fiscales � Asesores.

Las materias de que tratan esas vistas son diversas y es
t�n indicadas en el t�tulo de la obra. Hay vistas fiscales muy
notables, y �para emitir un juicio sobre ellas tendr�amos que
entrar en el examen de las cuestiones que abraza y de las re

soluciones que registra, Nos limitamos pues, � desear que el
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ejemplo del doctor Ferreira no -sea .est�ril, y que otros fun
cionarios que han desempe�ado an�logas funnciones enri

quezcan nuestros anales con publicaciones id�nticas.

III.

DICCIONARIO DE BUENOS-AIRES O SEA GUIA DE FORASTEROS

POR ANTONIO PILLADO

Hemos sido obsequiados por el autor con un ejemplar de
este libro, publicado por la imprenta de El Porvenir, en 8.�
con 350 pajinas.

La idea del se�or Pillado es �til�sima : bajo la forma de
.diccionario y al alcance de todas, las intelijencias, contiene
datos curiosos sobre los establecimientos p�blicos, oficinas,
r�gimen administrativo, n�mina de empleados, comercian

tes, abogados, m�dicos y relaci�n de las personas de todas
las profesiones, con noticias hist�ricas que, aunque sucin
tas son exactas � importantes. La idea del diccionario es nue

va, �til y provechosa.
Hasta ahora nuestras guias tenian el inconveniente de

la formaci�n met�dica del �ndice y de la clasificaci�n de
las materias; la forma de Diccionario evita todos los incon

venientes, facilita �l rejistro y hace- de este libro una verda
dera obra de consulta para los hombres de todas las carre

ras.

El comerciante encuentra todo lo que puede necesitar
sobre procedimientos y disposiciones vigentes sobre los actos
mas frecuentes de la vida mercantil. El abogado, el m�dico,
el empleado, el estranjero, todos se servir�n de este Diccio
nario con provecho, es un libro que debe estar sobre la me

sa de todo hambre que viva' en contacto con esta poblaci�n.
El se�or Pillado en una breve introducci�n solicita se.

le manifiesten los errores � vac�os que contenga �su libro, y
nosotros apoyamos sinceramente esta franca petici�n; por
que sabemos por esperiencia. la dificultad de ciertas inves
tigaciones hist�ricas. Deseamos que el. se�or Pillado sea en.
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este sentido mas feliz que nosotros, y encuentre quienes co

operen � perfeccionar un libro tan �til..
Vamos ligeramente � examinar algunos art�culos:

Colejio de Hu�rfanas. El autor del libro que examina

mos no nombra el fundador de este piadoso establecimiento,
que lo fu� don Francisco Alvarez Campana, lo coste� de su

peculio y en 25.de noviembre de 1761 fu� declarado su fun

dador por la Hermandad de la Santa Caridad. Alvarez Cam

pana propuso � esta asociaci�n fundar el Colejio, con sus

propios recursos, �reserv�ndose el patronato. La Hermandad

le concedi� el permiso, porque ella carec�a de fondos. Sobre
este importante establecimiento existe un espediente original
en el Archivo General que contiene preciosos datos, que opor
tunamente hemos de utilizar en la biograf�a de den Fran

cisco Alvarez Campana, qne nos proponemos escribir, si en

contramos algunas noticias sobre la vida de este benem�rito
ciudadano. Escribimos un largo art�culo en esta Revista so

bre esta instituci�n, y hemos completado posteriormente
nuestras noticias con nuevos datos tomados de documentos
aut�nticos.

Franciscanos.�Dice el se�ar Pillado que por los a�os
de 1600 exist�an en Buenos Aires, cuando el se�or Trelles
habia adelantado sus investigaciones hasta 1597 y nosotros

hasta 1594. Estas fechas est�n tomadas de documentos cuya
autenticidad no puede ponerse en duda.

Notamos algunos vacies en el Diccionario�nada dice
su autor sobr� las iglesias de Monserrat, la Merced, el Cole
gio � San Ignacio, San Miguel, la Piedad, la Concepci�n, San
Telmo, el Socorro,. etc., mientras se ocupa de la Recoleta, San
Francisco, Santo Domingo. Convendr�a llenar en la segun
da edici�n estos vac�os, dando 'sobre cada templo una noti
cia del a�o de su fundaci�n y. el nombre del fundador.

Las noticias que nosotros hemos adquirido sobre esta
materia son las siguientes:

La iglesia de Nuestra Se�ora de Monserrat, fu� erigida
en curato en 1769, siendo una capilla que habia construido �
su costa don Pedro Sierra.
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Sobre la iglesia de Nuestra Se�ora -de la Merced, solo
sabemos que el arquitecto fu� el Padre Jesu�ta Andr�s Blan

qui. En el cancel de la iglesia se v� hoy un cuadro que re

presenta � los dos esposos que mas contribuyeron � su f�
brica y al pie se lee a�o de 1768.

La iglesia de San Ignacio parece fu� construida en 1722

y su arquitecto fu� el mismo Padre jesu�ta Andr�s Blanqui:
don Juan Antonio Costa dio gran parte del material para
su f�brica.

El templo de San Miguel empez� por una capilla cons

truida por los. a�os de 1727 por la, Hermandad de la Santa Ca

ridad, que se form� con motivo de la terrible epidemia de

aquel a�o. La construcci�n de la capilla y la Hermandad
fueron aprobadas por Real c�dula de 1754. E,n el a�o de
1782, 29 de setiembre, se empez� la iglesia actual, que se

termin� en 1788. Se debe esta f�brica al celo del presb�tero
don Jos� Gonzalos Islas, natural de la provincia de Santiago
del Estero. La bendici�n del templo tuvo lugar el 21 de no

viembre de 1794.
Don Manuel G�mez, portugu�s, fu� quiien empez� la

f�brica de la capilla de Nuestra Se�ora 'de la Piedad, cpie por
su muerte, concluyeron sus albaceas.

Don Mat�as Flores habia edificado una peque�a capilla
bajo la advocaci�n de Nuestra Se�ora de la Concepci�n, y
esto dio origen � que posteriormente aquel mismo se�or y
don Ger�nimo Pizarro costeasen la f�brica del templo que
todos conocimos, el que ha sido despu�s convertido en el
hermoso templo actual que se est� concluyendo.

'San Telmo-, es construcci�n jesu�tica, su arquitecto fu�
'el Padre- Andr�s Blanqui, quien se propuso corregir el de

fecto del templo de San Ignacio, levantando su elevada nave

y su atrevida c�pula. Fu� erigido en curato por decreto de
la asamblea de 22 de octubre de 1813 y su primer cura fu�
el presb�tero don Francisco Silveira.

Don Alejandro del Valle construy� � sus espensas la

Capilla del Socorro para erigirla en curato. La construcci�n
de este templa origin� un pleito. La iglesia fu� reedificada
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�ltimamente.
Nuestra Se�ora de Balvanera se. empez� � edificar con

limosnas por el R. P. franciscano Juan .Rodr�guez, para que

sirviese para los religiosos misioneros de propaganda fide del

Per� y Chile. La construcci�n del templo actual aun no ha

terminado.
El convento de Monjas Catalinas fu� fundado por el

doctor, don Dionicio.de Torres Brise�o, con su dinero se hizo

el edificio en su mayor parte, por el constructor don Juan de

Narbana, con arreglo al plano del padre jesu�ta Andr�s Blan

qui. El terreno, en que est� edificado fu� comprado en 1737.
El 25 de diciembre de 1745 quedaron las monjas formal

mente instaladas en su convento.

La iglesia de San Juan fu� construida, por el maestro

de campo don Juan de San Martin.

La iglesia de San Nicol�s por don Francisco Araujo.
Hay en este �diccionario art�culos bien escritos, eruditos

y noticiosos como el que se lee bajo el ep�grafe�Deptir�a-
mento Topogr�fico, que refiere la historia de este estable

cimiento, escrita con habilidad, lo mismo que el que se con

tiene bajo el rubro Aduana.

El se�or Pillado ha hecho un verdadero -servicio con

su libro, en su forma y por su fondo est� destinado � pres
tar muchos beneficios y � dar noticias interesantes sobre to

das materias. No trepidamos en decir que es una de las me

jores guias de forasteros que se han publicado entre noso

tros. Deseamos que en la edici�n del a�o pr�ximo complete
sus noticias : ped�rnosle no economice la cronolog�a' en cuanto

sea compatible con la naturaleza de este libro.

.���"� IV.

INFORME SOBRE LAS FRONTERAS DE LA REP�BLICA

Presentado al Exmo. Se�or Ministro de Guerra y Marina

. .

'

por el comandante general de Armas, general don
Wesceslao Paunero.
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Este op�sculo en 4.�, de 44 pajinas, ha sido publicado
por la Imprenta de El Comercio del Plata y tiene un mapa

litografiado.
Memoria sobre seguridad de nuestra frontera, por el co

ronel de caballer�a don Federico Olivencia.
Esta memoria de 18 pajinas en 8.� ha sido publicada

por la Imprenta de El Nacionalista.
Nos limitamos �nicamente � se�alar los t�tulos de estos

dos op�sculos, porque nos reservamos tratar quiz� en el pr�
xima n�mero, esta important�sima cuesti�n, examinando las

ideas que sobre ella prevalecieron en el gobierno peninsular.
y las que dominaron en la opini�n de los gobiernos patrios.
Ten�amos escrito un juicio sobre estos op�sculos; pero he

mos cedido al consejo de un escritor distinguido para darle
mas estension y considerar esta cuesti�n bajo su faz hist�
rica.

V.

A LOS ACREEDORES.de DON PEDRO LE�N MART�NEZ

Folleto, de 52 pajinas, en 4.� publicado por la Impren
ta del Siglo. Contiene un escrito de los s�ndicos y las plani
llas que demuestran el estado de este .ruidoso concurso. Se

acompa�a ademas la vista del �jente fiscal espacial doctor'

don Baldomcro Garcia, trabajo jur�dico de elevado m�rito y.'
que ha sido favorablemente juzgado por la prensa.

A esta publicaci�n ha seguido la siguiente.
Defensa de don Pedro Le�n Martinez.�Imp. de la Soc.

Tipogr�fica Bonaerense�22 p�j.
Algunas palabras del fallido esplican las razones que

tiene para publicar el escrito de defensa presentado al se

�or juez de prilmera instancia �en lo criminal, por su abogado
el doctor don Manuel G. Argerieh. .

Esta causa c�lebre y lastimosa para muchas familias que

quedan en la miseria, tiene de profundamente desagradable
la lucha de recriminaciones que se hacen padre � hijo, am-
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bos fallidos. Preferimos guardar silencio, sin emitir nues

tra opini�n, puesto que pende del fallo de los tribunales.

CUESTI�N PAPEL MONEDA

Serie de art�culos publicados en. la Naci�n Argentina por

Anacarsis -Lanus.

. Este op�sculo en 4.� de 49 pajinas ha sido publicado .

por la imprenta del Porvenir-, trata la importante y debatida

cuesti�n del papel' moneda. La prensa se ha ocupado y sigue
ocup�ndose de ella. Recomendamos la lectura de este tra

bajo � los hombres que est�n encargados d-e resolver este

problema.
El Doctor don Carlos Saavedra Savaleta acaba de publi

car su tesis�-

Sobre la Conversi�n del papel Moneda.

Forma un op�sculo de 24 pajinas en 4.�, edici�n esme

rada de la imprenta del Comercio del Plata. Esta tesis fu�
le�da paira obtener �el grado de doctor en jurisprudencia.

Como el escrito del se�or Lanus, trata de una cuesti�n
de importancia que rio puede discutirse sin los conocimien
tos de la econom�a politica, y sin entrar � juzgar del fondo
de la doctrina, debemos reconocer que bajo su aspecto lite
rario es un trabajo de m�rito, escrito con erudici�n.

VI.

REGISTRO NACIONAL DE LA REP�BLICA ARGENTINA.

Compilado por el doctor Ram�n Ferreira

Se han publicado ya dos vol�menes de esta obra, El
tomo I. fu� publicado en 1863, por la imprenta de "El Or
den" tiene 1059 p�j. in 4." El tomo II ha sido publicado en
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este a�o, en el mismo formato y por la misma imprenta, con

939 p�j.
Esta edici�n oficial es una completa compilaci�n de todas

las medidas, decretos, leyes, reglamentos, tratados interna
cionales constituciones etc. del gobierno del Paran�. Com

prende las dos �pocas.�el gobierno del Directorio y el go
bierno constitucional del Paran� en la primera y segunda
presidencia. El compilador ha cre�do que deb�a publicar ade
mas los pocos nacionales preexistentes, como los documentos

que �se refieren � la revoluci�n de 1851, contra Rosas.

Abraza, pues, esta compilaci�n un per�odo que empieza
en 1851 y debe terminar en 1861. Ella ser� indispensable
para apreciar la vida de las trece provincias durante la se

paraci�n de Buenos Aires.
El gobierno actual costeando la edici�n ha prestado un

verdadero servicio � la naci�n, y ha dado una prueba ine

qu�voca de rectitud y elevaci�n de miras.
El gobierno del Paran� habia encargado al- doctor Fe

rreira de la formaci�n de el registro nacional, tarea que ha

bia llenado, pero los sucesos de 1861 habian impedido la pu

blicaci�n, que el actual gobierno general ha realizado.

VIL

Terminamos pues la noticia bibliogr�fica de las �ltimas

publicaciones que conocemos, apuntando ligeramente las que
mas han llamado nuestra .atenci�n.

La abundancia de materiales no nos permite dar � esta

secci�n de la R&vista toda la estension que ella requiere, y
frecuentemente tenemos que concretarnos al simple anuncio
de las obras. Apesar de esto, consideramos que conviene se

�alar siempre todo lo que Se publica, porque su simple enu

meraci�n es un bar�metro del movimiento intelectual, es

pecialmente para el esterior, y es por esto que dese�ramos que

los �autores cuidasen de remitirnos sus obras. -

.

Sabemos que las publicaciones oficiales han abundado

�ltimamente, pero no estando en venta, carecemos de los me-
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dios de procur�rnoslas, para dar tambi�n noticia de ellas.

VICENTE G. QUESADA

Julio de 1864.

ADVERTENCIA

El pliego de regalo est� incluido en la entrega, aumen

tada con 16 pajinas, como pueden examinarlo los suscrip
tores.
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�M� H. BUENOS. AIRES, AGOSTO DE 1864 N. 16

HISTORIA AMERICANA

EPISODIOS DE La REVOLUCI�N

EL CRUCERO DE "LA ARGENTINA"

1817�1819

(Conclusi�n.) (1)

VIL

Puesta la proa al Sur, Buchardo se propuso seguir hos

tilizando las costas de Centro Am�rica, dominadas entonces-

por las armas espa�olas, anonadando su comercio y apresan

do sus buques hasta dejar sus puertos entregados � la sol�-

1: V�anse las p�j. 245 y 289/
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dad como lo habia practicado en los de M�jico.
Con esta resoluci�n lleg� el 2 de Abril de 1819 frente al

-puerto del Realejo.
El Realejo es un seno de la costa de Nicaragua sobre

�el Pac�fico. Una punta saliente lo resguarda por la parte del

Sur, estando defendido por el frente (oeste) por. una isla

que rompe las olas del mar y que forma dos canales nave

gables por donde se penetra al puerto. Un rio del mismo

nombre que se desprende de las monta�as al interior, viene

-j� precipitar sus aguas en aquel seno del mar. A su m�rjen
oriental est� situada la ciudad del mismo nombre y rio que

es all� profundo, y es lo que propiamente se llama el puerto,
'

pudiendo contener hasta 200 buques anclados. Por estas con

diciones, por los ricos productos de las comarcas eirciunveci-

nas, y por los elementos de construcci�n naval de que abun

da, este puerto era uno dte los mas importantes centros del

poder mar�timo y del comercio colonial de la Espa�a en �l

mar del �Sur, adonde aeudian los buques de Aeapulco y Pa

nam�, �siendoi ademas el principal astillero del Pac�fico. A

estas ventajas de la naturaleza y � esta importancia de que

goz� desde tiempo atr�s, debi� el ser cruelmente hostilizado

por las espedid ones pir�ticas que durante el siglo XVII aso

laron aquellas costas, raz�n por la cual la ciudad habia sido
rodeada de trincheras. Una alta monta�a, cuyo fuego volc�
nico est� perpetuamente encendido, le sirve de faro, y se�ala
su posici�n al navegante � muchas millas de distancia. (23)

Esta esplicacion era necesaria para comprender las ope
raciones que van � seguir.

Por el capit�n del bergant�n apresado en Sonsonate ha
bia sido informado Buchardo de que en el puerto del Rea

lejo exist�an cuatro buques espa�oles, y resuelto � apoderarse
de ellos � toda costa, tom� sus disposiciones para sorpren
derlos.

'ampier: Viaje al rededor del mundo.�Die. Ilist. Geog. de
lAT A 1 n Sm3 n T> "I ) _ l"1 i -i . .. . .

" "
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Pero como este intento no podia lograrse con ninguno
de los buques de la espedieion, se detuvo � cierta distancia
de la entrada del puerto, cubri�ndose con la costa del norte

para no ser descubierta por la vij�a; y echando al agua dos
lanchas ca�oneras armadas con piezas de � 4, 7 dos botes
de desembarco tripul� estas embarcaciones con 50 hombres
de pelea entre tropa y marineros, tomando en persona el
mando de la flotilla.

En la noche del mismo 2 de abril se desprendi� la floti
lla del costado de los buques del crucero, y se diriji� al fuer
te. Uno de los botes se estravi� en la oscuridad, y en vano lo

esper� Buchardo hasta la madrugada del dia 3, pues no apa
reci�. Resuelto sinembargo � proseguir en su empresa se

mantuvo oculto durante todo el dia, y no obstante sus pre
cauciones fu� descubierto por el vijia del Realejo que puso
en alarma el puerto y la ciudad.

Durante todo el dia 3, no apareci� tampoco el bote_que
faltaba. Llegada la noche se decidi� � atacar el puerto con

solo las tres embarcaciones y los 38 hombres que las tripu
laban.

Una. de las lanchas ca�oneras era dirijida por Buchardo

que llevaba la vanguardia, la otra por el capit�n Piris que le

segu�a inmediatamente, cerrando la retaguardia el bote tri

pulado.
En esta disposici�n penetraron al canal del Realejo, y �

las 2 de la ma�ana del dia 5 estuvieron sobre los buques del

puerto, que los esperaban alarmados y en disposici�n de ha

cer una vigorosa resistencia,
Un bergant�n, apoyado por un buque y una goleta cer

raban el canal. Estos tres buques estaban regularmente ar

tillados, con bastante mariner�a y jente de fusil � su bordo.

A las dos y media de la ma�ana se rompi� por ambas

partes el fuego de fusiler�a y de ca��n. Las detonaciones
de las armas de fuego alternaban con los resplandores inter
mitentes del Volcan Viejo, que iluminaba aquel combate
nocturno. A la media hora de fuego fu� resueltamente abor

dado el bergant�n y el buque al grito dte � Viva la patria !
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que era el grito ele guerra de "La Argentina". Ambos bu

ques fueron rendidos, arroj�ndose al agua, � huyendo hacia

tierra en los botes casi todos. sus defensores. Igual suerte tu

vo la goleta que estaba mas adentro, siendo apresado al mis

mo tiempo otro buque del mismo porte que se hallaba en

el puerto.
Esta victoria cost� alguna sangre � los argentinos.
Cuatro buques ricamente cargados con a�il y cacao, su

artilleria, algunas armas y 27 prisioneros, fueron los trofeos-

de esta jornada, que debi� hacer recordar � los habitantes
de la ciudad del Realejo los numerosos ataques de que ha

bian sido v�ctimas en el siglo XVII. (24)
A la ma�ana siguiente los due�os del bergant�n y de-

una, goleta, ofrecieron � Buchardo
. por rescate la cantidad

de 10.000 fuertes. Por toda contestaci�n los mand� quemar
� su vista, reservando el bergant�n para reforzar el crucero, .

y una de las goletas para ponerla � disposici�n del gobierno
arjentino.

Ocup�base en disponer las presas para, remolcarlas fue
ra del canal, cuando recibi�, aviso del Comandante c�e la
Chacabuco de que se avistaba un bergant�n goleta, que ha
cia alg�n tiempo ven�a siguiendo � la espedieion, y que por
varias ocasiones habia esquivado el combate merced � la su

perioridad en su marcha.

Este buque habia sido avistado por la primera vez �

principios del pr�ximo mes de marzo, frente � la bah�a de
San Blas. Habiendo ido sobre �l la Chacabuco, por no po
der seguirlo la fragata � causa del poco viento, el bergantin-
goleta dispar� sobre aquella unos siete � ocho ca�onazos, fi
jando la bandera espa�ola, que fueron contestados por la
corbeta con otros tantos, no pudiendo darle caza por ser

menos velera.
Tres d�as despu�s volvi� � aparecer � barlovento de los

buques argentinos ;� pero asi que los avist� vir� de bordo, y

Rel. de los viajes etc.�Memoria de Piris,
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se perdi� en el horizonte como el buque fantasma del capi
t�n Marriat. (25)

Cuando lleg� Buchardo al punto donde habia dejado
fondeados sus buques, encontr� que "La Argentina" se ha

bia hecho � la mar persiguiendo otra embarcaci�n que con

bandera espa�ola habia aparecido � la entrada del puerto.
Solo se hallaba all� la Chacabuco, con algunos pocos mari

neros, los naturales de Sandwich y algunos indios de Cali

fornia, vis�nos todos en la maniobra y el manejo de la arti
ller�a.

En su parte de 6 de Abril de 1819 dice Buchardo con

este motivo: "Este fu� un momento de conflicto. La corbeta
no testaba bien servida por la calidad de la mayor parte de

la gente ; la de provecho estaba en el canal al cuidado de

las presas., y no sabia del paradero de la fragata : sin em

bargo nos resolvimos � sostener el honor del pabell�n". (26)
El bergant�n, goleta, era un buque de guerra, s�lido, de

superior marcha y de buen gobierno, que llevaba en su cen

tro un ca��n jiratorio de � 24 y ocho piezas por costado, y
que parecia perfectamente tripulado.

Fiado en estas calidades, � conociendo la poca jente que
defend�a la corbeta, s� fu� sobre ella con la bandera espa
�ola enarbolada, haciendo fuego con su colisa y todo el costa
do de babor, que fu� contestado por e'l buque arjentino con

su bandera fijada. Entonces maniobr� para, tomar � la Cha
cabuco por la popa, y merced � su gobierno y � la mala
calidad de la tripulaci�n arjentina, lo consigui� al fin po--
ni�ndore � tiro de pistola, y en tal situaci�n rompi�' el fuego
de fusiler�a, descargando de nuevo su costado de estribor que
barri� el puente de la corbeta de popa � proa, desmontando

algunas piezas, mat�ndole tres hombres, � hiriendo mortal-

25. . Re�. de Buchardo y Mem. Piris.

26. Relaci�n de Buchardo.
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mente otros tres. (27) En aquel momento amag� el abordaje,
y dispuesto Buchardo � recibirlo convenientemente, vio con

asombro que el buque enemigo arriaba la bandera espa�ola

que habia mantenido durante el combate, y enarbolaba la

bandera chilena!

"La admiraci�n y el coraje, dice Buchardo, sucedieron

al dolor de ver aquella sangre vertida tan b�rbaramente. Yo

habria hecho el debido escarmiento, pero no tenia la bastan-.

te fuerza para ello. Llam� al comandante del bergant�n por

cpiien supe apellidarse 0611, y que el buque era el Chileno,
corsario contra los espa�oles. Las reconvenciones sobre su

inicuo manejo se me atrepellaron, y �l no tuvo que contes

tar mas que con la confusi�n que le causaban". (28)
El corsario �chileno se alej� entonces � toda vela de la

Chacabuco, y se perdi� en el horizonte sin enviar � Buchardo
el cirujano que le. habia pedido para- curar sus heridos que

pocos dias despu�s murieron.
Al clia siguiente regres� "La Argentina" trayendo una

presa � que habia dado caza, y averiguado que pertenec�a al

buque chileno con el cual se hab�a batido, fu� puesta en li
bertad.

Este fu� el �ltimo combate del penoso y memorable
crucero de "La. Arjentina".

VIII.

El 9 de julio de 1819, � los dos a�os cabales de haber-
salido de la Ensenada de Barragan, ech� el ancla "La Ar
jentina" en el puerto de Valpara�so, habi�ndole precedido
las. presas convoyadas por la Chacabuco.

La escuadra chilena mandada, por el . famoso lord Co-

27. Not. de 'Manrique.�Re�. de Buchardo, Mem. de Piris.

28. Re�. de Buchardo.
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ehrane estaba �fondeada en el puerto, y � su inmediaci�n se

ve�a la fragata Andromaca � cuyo bordo hab�a trasladado

los heridos de la sublevaci�n en la rada de Buenos Aires la.

v�spera, de hacerse � la vela para dar la vuelta al mundo.

La coincidencia del dia de arribo y del encuentro des

pu�s de tan largo tiempo y tan larga navegaci�n, no dejaba'
de ser notable, y Buchardo tuvo un triste presentimiento al

volverse � encontrar con aquel buque que tra�a � su memoria
la sangrienta escena de la partida.

Notando que la Chacabuco y las dem�s presas que hab�a

venido convoyando se hallaban sin bandera y bajo los fue-

gas del castillo de tierra y de la escuadra chilena, no supo-
darse cuenta de lo que pasaba ; pero muy luego tuvo la espli
cacion del enigma.

Las presas habian sido secuestradas por orden del Al
mirante Cochrane, aprisionando su tripulaci�n; y � "La Ar-

jentiua". y � �l le estaba reservada la misma suerte despu�s
d? tan meritorios servicios y tan largos padecimientos y

peligros.
El modo como se perpetr� esta violencia est� narrado

en la protesta que el mismo Buchardo formul� en Valpara�so
ante escribano p�blica, y dice as�:�"Hip�lito Buchardo,.
capit�n de la fragata corsaria Arjentina, fondeada en esta

rada digo : Que despu�s de concluido el crucero, sal� del

puerto del Realejo con tres presas hechas por m�, � saber:

la corbeta "Santa Rosa de 'Chacabuco", una goleta "Maria

Sof�a" y un buque ""San Jos�" (alias) "Neptuno", cuyas

presas anticiparon su entrada en este puerto, y � mi arrib�

fui informado por sus oficiales hallarse desposeidos del man
do y secuestrados por orden del se�or vice-almirante de-estas-
fuerzas navales don Tom�is Cochrane ;. y que en esta circuns

tancia hall�ndose � bordo de la fragata "La Arjentina", fu�

abordado en la noche por dos oficiales d� mar de la escuadra
con sus espadas desnudas, en ademan de herir, orden�ndole
en nombre del almirante cediese � la fuerza y entregase el

buque � su disposici�n : y sin hacer la menor resistencia, ni
�l, ni otra, persona de su tripulaci�n, fueron todos trasbor-
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dados al navio "San Martin" y entregada la fragata sin las

formalidades correspondientes, ni mas resguardo que un re

cibo. Y como este procedimiento perjudica no solo los in-

-tea-eses que administro, sino tambi�n el cr�dito de la Naci�n

Arjentina, bajo de cuyo pabell�n he hecho su corso, asi co

mo mi buena reputaci�n en el crucero, desde ahora y para

�siempre protesto todos los da�os y menoscabos que se me

irroguen, una, dos y tres veces contra quien los haya cau

sado". (29)
Tan .violento proceder, empleado contra un buque arma

do �en guerra con la bandera de una naci�n aliada, y en mo

mentos en que las armas arjentinas que habian contribuido
a dar su libertad � Chile continuaban afianzando su indepen- .

dencia por empe�os de su mismo gobierno y Senado (30),
-solo, podia esplicarse por la arrogancia del almirante Cochra
ne que abusando de la preponderancia que le daban sus es

traordinarias haza�as, su fama Universal y la necesidad que
la causa americana tenia de sus servicios, solia contrariar
con sus actos la misma pol�tica del gobierno chileno.

Oyendo un infundado reclamo hecho por el capit�n Shi-
neff de la fragata "Andr�maca" de S. M. B. sobre un

buque ingl�s visitado por Buchardo durante su cruzero, y
atendiendo � la queja de un subdito brit�nico que se decia
due�o de la goleta "Maria Sof�a" apresada en el Realejo, el
almirante Cochrane usurpando las atribuciones del gobierno
y de los tribunales arjentinos y constituy�ndose en juez, ha
b�a ordenado el �secuestro de les buques y la prisi�n de Bu
chardo y su tripulaci�n ; aunque debe decirse, por muy dolo
roso que sea ver deprimida la elevaci�n moral de un h�roe
tan grande como Cochrane, que el verdadero m�vil de aquel

29. M. S. oriiinal�"Doc. del Archivo.�Reclamo del Dr. Echa-
varria eomo armador. "Doc. del Archivo".

30. Oficio orijinal.de O'Higgins v del Senado de -Chile. (A-eh.-fie Re�s. Ests.) -

.
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acto fu� la fama, del rico cargamento y de las barras de plata
que "La Arjentina" traia � su bordo, que fu� lo primero
porque preguntaron los oficiales que se posesionaron de la

fragata !

La arrogancia y el poco miramiento de la conducta del
almirante Cochrane respecto del gobierno de Chile, y su ham

bre de oro, ds que dan testimoni� sus Memorias, (31) con

trastan con la moderaci�n y el �desinter�s del general San
Martin dos veces vencedor al frnte de un ej�rcito poderoso
y � cuya espada estaban fiados los destinos de aquella rep�
blica naciente y la suerte de la Am�rica del Sur! La anti

pat�a con que Cochrane miraba desde entonces � San Martin,
en su empe�o de arrebatarle el mando de la proyectada es

pedieion al Per�, talvez contribuy� en parte � que Cochrane
cometiese esta violencia contra un buque de la marina ar

jentina, que era la que enarbolaba su glorioso rival. As�,
quiz�, Buchardo vino � ser la v�ctima entre dos colosos!

El entonces coronel �don Tomas Guido, diputado de, las
Provincias U�idas cerca del gobierno de Ohile reclam� del
hecho en t�rminos convenientes, y al dar cuenta � su gobier
no de las jestiones entabladas le dec�a: "He tomado en este

asunto el inter�s debido al pabell�n nacional y correspon
diente � mi car�cter oficial". (32)

El gobierno arjentino contestando � su �jente en San

tiago de Chile le decia con fecha 31 de agosto: "El Director
Supremo me ordena recomiende � V. S. el que interponiendo
el car�cter oficial que reviste, reclame ante ese gobierno so

bre tal hecho, con la enerjia � inter�s de un estada indepen'-
diente, en que existiendo tribunales � quienes compete el

juzgamiento de las acusaciones que han dado m�rito � las

disposiciones del almirante de la escuadra de Chile, debe

31. V. Narrative of Services in Chile, Per� etc.�Lomd. 1859.

32. Oficio de D. Tomas Guido al Gobierno arjentino de 23 de
julio de 1819. (M. S. del Archivo de Re�. Esteriores.)
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ventilarse y resolverse en justicia conforme � la ley, un asun

to ajeno enteramente � la autoridad de ese gobierno". (33)

Apesar de estas jestiones, cuatro meses desphies aun

continuaba embargada "La Arjentina" y sus presas y arres

tado el gefe del cruzero. El gobierno de Chile se ve�a � su

vez entre la espada de Cochrane que guardaba los buques

embargados, y el muro del gobierno arjentino en que se apo

yaba el derecho de Buchardo.

El diputado Guido reclamando de la lentitud y de la

injusticia de los procederes seguidos, propon�a un t�rmino

conciliatorio entre estos estre�ios, diciendo con tal motivo

al gobierno de Chile con fecha 31 de octubre :�"El teniente

.coronel Bouchard reclama, nuevamente mi interpo-sicion por

la lentitud del juicio sobre el esclarecimiento de su conducta,
y del dilatado arresto que sufre, sin que basta ahora se le

haya notificado la causa de su prisi�n, ni llain�dosele para

declarar.�Sus buques ser�n tan eficientes para la defensa del

Rio de la Plata, como lo ha sido "La Arjentina" en su largo
cruzero contra los enemigos de la Am�rica.�En verdad que

la sola lectura de los diarios de la "Arjentina". descubre
servicios recomendables � la causa com�n, los qne en la ba

lanza de los consejos de V. E., me atrevo � asegurar incli

nar�n su juicio de un modo favorable � Bouchard. En me

dio de estas consideraciones si V. E. tuviese � bien que pro

ponga un medio equitativo para prevenir las consecuencias

que en varios respectos deben recaer de la continuaci�n del

juicio, tendr� el honor de elevar mis proposiciones � V. E.

en t�rminos conciliatorios. (34)
El gobierno de Chile aceptando la indicaci�n del dipu

tado arjentino, le pidi� formulase su proposici�n, "por lo
qu� pudiera (son las palabras del decreto) convenir � la po-

33. "Doc. del Archivo."

34. Nota de Guido al Gobierno �le Chile.� (Arh. de Ests.)
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l�tica". (35)
El Diputado al formular su proposici�n conciliatoria,

que consist�a en mandar sobreseer en la causa, entregar �
Buchardo los buques bajo fianza, incluso la "Maria Sof�a"

reclamada, y en reservar � las partes su derecho para recla
mar ante el Gobierno y los tribunales argentinos, lo hizo

ocampa�ando un memor�ndum, en que historiando los ante

cedentes de lo que �l llama desgraciado asunto, hace presente
en t�rminos severos aunque comedidos la arbitrariedad del

procedimiento en la prisi�n de Buchardo, y la imposibilidad
� inconveniencia de continuar su causa. H� aqu� algunos
de sus par�grafos : "Es fuera, de duda que la mayor parte de
la tripulaci�n de la, "Argentina" y sus presas, se ha disper
sado y tomado partido en otros buques; que algunos de los

oficiales han seguido igual suerte, y que los acusadores no

existen.�Este asunto por su naturaleza empe�a ya la es-

pectaeion p�blica.�Sean cuales fueren los errores del Co
mandante Bouchard en el cumplimiento de las instrucciones

de un gobierno y la mas � menos probabilidad de los hechos

que se le imputan, V. E. conocer� que el prospect�' de su

causa con los desagradables incidentes que ocurrieron en el

embargo de los buques, y despu�s de manifestados por la

prensa los servicios de Bouchard en su �ltima campa�a, y la

buena f� con que bajo el pabell�n de mi naci�n arrib� �

Valparaiso como � un pais amigo y aliado, d� m�rjen � ob

servaciones incoherentes al inter�s com�n en que creo � V. E.

empe�ado". (36)
La contestaci�n del Gobierno de Chile fu� advocarse el

asunto para resolver de acuerdo con la conveniencia pol�ti
ca.

Pocos d�as despu�s pronunci� la Comisi�n de presas reu-

35. Doc, del Gobierno de Chile de 27 octubre de 1819.

36. Doe. M. S. del Areh. de Re�. Est.
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nida en el Despacho del Director Supremo de Chile que la

presidi� en aquella ocasi�n,�el �siguiente yanto definitivo.

(37)
Santiago 9 de Octubre de 1819.

"P�ngase en libertad al Teniente Coronel D. Hip�lito
Bouchard, y devu�lvasele la fragata Arjentina y dem�s bu

ques tomados en su corso, esper�ndose del Supremo Gobier

no se servir� disponer la satisfacci�n debida al pabell�n de

Chile por la resistencia que parece haberse hecho al regis
tro ordenado por el Vice Almirante Lord Cochrane.�Godoy
�Arroyo�Vera ' '

.

As� termin� el �ltimo incidente del Crucero de "La

Argentina" con una salva diplom�tica al Gobierno de las

Provincias Unidas, y una media salva al Almirante Cochrane,
haciendo constar sin embargo en las palabras empleadas pa
ra cohonestar su procedimiento, el verdadero m�vil del em

bargo, pues el registro ordenado, no1 podia tener por objeto
averiguar delitos, sino descubrir riquezas !

Pero antes que esta soluci�n amistosa y digna, para am

bos gobiernos fuese ajustada, el nudo diplom�tico habia sido
cortado por la espada del Ej�rcito de los Andes.

La detenci�n injustificable y violenta de los buques de

Buchardo, hab�a encendido la. rivalidad entre los marinos
de Cochrane y los soldados argentinos que se hallaban en

Valparaiso, al punto de no poder encontrarse un soldado y
un marinero sin echar mano � los �pu�ales, llegando al es-

tremo de trabarse verdaderos combates en las calles de la
ciudad. Fatigado de estos des�rdenes � participando tal vez
de las pasiones tumultuosas de su tropa, el Coronel Neeo
ehea dispuso un dia que un oficial con un piquete de Grana
deros � caballo tomase un bote y se fuese � posesionar de
grado � por fuerza de la fragata, enarbolando en ella la ban
dera argentina arriada por el Almirante de Chile. As� se

hizo,, y cuando Buchardo se present� en su buque con el de
creto del Gobierno que se lo mandaba devolver, encontr�

37. id. id. id.



EL CRUCERO DE "LA ARGENTINA" 453

tremolando en �l la bandera que por el espacio de dos a�os

habia mantenido en sus m�stiles con tanto honor.

IX.

Una campa�a de dos a�os, dando la vuelta al mundo en

medio de continuos trabajos y peligros; una navegaci�n de
diez � doce mil millas per los mas remotos mares de la tier

ra; en que se domina una sublevaci�n, se sofoca un incendio

abordo, se impide el tr�fico de esclavos de Madagascar, se de-
ircta � los piratas malayos en el estrecho de Macassar, se

bloquea � Filipinas anonadando su comercio y su marina de

guerra, se domina parte de la Oeceania, imponiendo la ley �
sus mas grandes reyes por la diplomacia � por la fuerza, en

que se toma por asalto � la capital de la Alta California, se

derrama el espanto en las costas de M�jico, se hace otro tanto

en Centro Am�rica, se establecen bloqueos sobre San Blas

y Acapulco, se fuerza � viva fuerza el puerto de Realejo, to
m�ndose en este intervalo mas de 20 piezas de artilleria, res

catando un buque de guerra de la Naci�n, y aprisionando �

quemando como 25 buques enemigos, dando el �ltimo golpe
mortal al comercio de la metr�poli en sus posesiones colonia

les, y paseando en triunfo por todo el Orbe la bandera que
se le habia confiado, es ciertamente un crucero memorable, y
digno de ser historiado.

Su jefe, el intr�pido Buchardo, alcanz� el premio de

sus fatigas retir�ndose con una buena fortuna fruto de su

espedieion.
As� como habia acompa�ado � San Martin en su primer

combate sobre las m�rgenes del Paran� en 1813, precedi�n
dole en 1815 en su crucero al mar Pac�fico, le acompa�� en

su memorable espedieion al Per� en 1820, siendo empleado
despu�s en la escuadra Peruana como lo fu� su disc�pulo
Espora tan c�lebre despu�s en la, guerra mar�tima entre la

Rep�blica Argentina y el Imperio del Brasil. El Per� fu�

desde entonces su patria adoptiva, y muri� en Lima en 1843,
sin volver � la tierra cuya historia ha ilustrado con uno de
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sus mas interesantes y novelescos episodios.
Tal hombre y tales hechas merec�an ser rememorados,

saci�ndolos de- la oscuridad en que yac�an, despu�s de mas de
cuarenta a�os de olvido de nuestra historia Nacional, cubier
ta con el polvo que recien empieza � ser sacudido por los le

g�timos herederos de las glorias de la revoluci�n Argentina!

BARTOLOM� MITRE
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DEL SE�OR DON JOS� JOAQU�N DE ARAUJO

Debemos � la bondad del se�or don N. Quirno Costa al

gunos fragmentos in�ditos de los escritos del porte�o don Jo
s� Joaqu�n de Araujo, los cuales vamos � publicar para sal-
verlos de su p�rdida, y porque tienen curiosas noticias, re

sultado de sus largas y pacientes investigaciones. Hab�amos

pensado preceder esta publicaci�n con algunos apuntes bio

gr�ficos sobre este escritor ; pero c�nstanos que un distingui
da literato re ocupa de su biograf�a y hemos entonoes desis
tido de nuestro intento. Sin embargo, apuntaremos algunas
fechas de los empleas que desempe��.

Don Jas� Joaqu�n de Araujo naci� en esta capital, sin
saber la fecha de su nacimiento, que ignora su misma hija.

En 24 de julio de 1779 fu� admitido en clase de meri

torio en la Contadur�a.
En 20 de marzo de 1786 fu� nombrado oficial escri

biente de la misma, habiendo servido de meritorio tres a�os
y un mes. Fu� ascendido � primer oficial escribiente de la
misma oficina en 24 de setiembre de 1792. El a�o de 1798
era primer escribiente de las cajas reales. En 1802 pas� � la
Tesorer�a de Ej�rcito y Real Hacienda. El 6 de mayo de

1808, el virey acept� la propuesta, que le hizo el superinten
dente sub-delegado de Real Hacienda para que se le nombra
se oficial 2.o de la Contadur�a. Fu� promovido � oficial mayor
de la Tesorer�a General de Ej�rcito y Real Hacienda el 11
de julio de 1810. En este a�o fu� tesorero sostituto, en cuyo

cargo ces� en 1811. En 10 de febrero d�te' 1812 el Supremo Po-
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der Ejecutivo de las Provincias Unidas �del Rio de la Pla.ta en

nombre de Fernando VII, le elev� � Ministro Tesorero de

las Reales Cajas de esta capital, entonces servia en propie
dad el cargo de oficial l.o de la misma oficina. En 1816 el

Director Supremo del Estado lo nombr� por una nota muy

honor�fica, para componer la comisi�n que debia aconsejar
al gobierno sobre los medios de defensa en caso se realizase

la espedieion espa�ola que �se tem�a. Dio un informe, que se

conserva in�dito, seg�n tenemos entendido.

Fu� comprendido en la reforma de 1821, y consider�n
dose ofendido por los termines de la nota, reclam� del go
bierno en un escrito lleno de br�o, de digindad y de arro

gancia; solicitaba, � que se declarase que su honradez y de

sempe�o habian sido intachables, � que se le sometiese � jui
cio, puesto que la honra es una propiedad del ciudadano
que ni el gobierno ni los individuos deb�an atacar sin raz�n.

El gobierno le espidi� un decreto que le honraba.
�Estos son los mas importantes puestos p�blicas que sa

bemos ha servido.

El se�or Araujo habia publicado varios escritos hist�ri
cos llenos de erudici�n en El Tel�grafo, y gozaba de cr�dito
como literato, como patriota y como padre de familia. Es
el autor de la conocida Gida de forasteros para el virreynato
de Buenos Aires para 1803, aunque aparece an�nima.

Esta Guia es muy estimada por los amantes de la his
toria nacional, contiene datos y noticias de sumo inter�s:
hoy es una obra rara � importante, que puede consultarse
-con confianza.

El se�or Araujo llevaba su modestia hasta el mas alto
grado, por cuya raz�n usaba siempre el an�nimo en sus es

critos. En El Tel�grafo public� varios estudios sobre la fun
daci�n de Buenos Aires, art�culos de pol�mica hist�rica que
hemos de reproducir en la Biblioteca de La Revista. Mas tar
de acept� el seud�nimo El patriota, con el cual se designan
sus trabajos. La biograf�a de este literato ofrece novedad �
inter�s, y estamos ciertos que el brillante escritor que v�. �
ocuparse de ella, sabr� utilizarla present�ndonos � este com-
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patriota distinguido y olvidado, bajo su verdadera luz.
El se�or Araujo nunca sali� de Buenos Aires y desde

muy joven mostr� su afici�n � los estudios hist�ricos: reuni�

una preciosa colecci�n de papeles sobre estos pa�ses, que des

graciadamente se han estraviado. Sobre las invasiones ingle
sas su colecci�n era notable, y se nos asegura reun�a esos

antecedentes con la mira de ocuparse de aquellos sucesos en

una obra especial. Modesto en sus gustos, laborioso y retirado
del bullicio del mundo por sus h�bitos y car�cter, el se�or

Araujo habia acumulado un verdadero tesoro de conocimien
tos hist�ricos, � cuyas investigaciones consagraba todo su

tiempo.
En 1834 preparaba una segunda edici�n de su Gu�ar

aumentada y correjida, y son fragmentos de esta obra in�di
ta, los que ha tenido la benevolencia de poner � nuestra dispo
sici�n el se�or Quirno Costa. Ignoramos las razones que im

pidieron la edici�n, pero quedaron casi todos sus manus

critos preparados para la imprenta. La muerte le sorpren
di� en medio de sus elucubraciones hist�ricas y en su vida
de estudio y de retiro, el 10 de mayo de 1835.

La naturaleza de la obra para la cual estaban destina
dos estos fragmentos, no permit�a que su autor fuese estenso ;

pero sus noticias aunque sucintas son curiosas, tomadas en

buenas fuentes, pues era un investigador sagaz y dilijente.
Hemos cre�do un deber salvar de la oscuridad estos datos,
cuya adquisici�n ha debido costar- �mprobo trabajo � nuestro

distinguido compatriota. Aparecen inconexos no por culpa
del autor, sino porque sus manuscritos han sufrido estrav�os

y p�rdidas. Empezaremos publicando' algunos apuntes sobre
los pueblas de la campa�a, y despu�s noticias sobre las pro
vincias. Estamos seguros que los lectores de La Revista

apreciar�n como merecen estos estudios in�ditos.

VICENTE G. QUESADA
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II.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

�SUMARIO�San Isidro � Conchas � San Jos� de Florea � Quilines

� Ensenada de Barragan � Lobos.

I.

SAN ISIDRO

Tocio el territorio que comprendi� y comprende el curato

de San Isidro, que por el Poniente se estendia hasta las Con
chas y por el Sur cerraba sus limites el arrayo de Mal-

donado, se hallaba sin ausilio espiritual � principios del siglo
�ltimo. En alivio de aquellos vecinos determin� el capit�n
don Domingo Acasuso, natural de Madrid y vecino de esta

capital, erigir una capilla � su costa, dedicada � San Isi
dro Labrador, comprando al efecto los terrenos necesarios

para este laudable � importante objeto. Obtenidas las licen
cias correspondientes del �gobierno secular y eclesi�stico,
compr� uno con 300 varas de frente y legua de fondo, donan
do asi mismo 2,000 pesos redituables para el sustento dtel ca

pell�n que �l nombrase, con la condici�n precisa dte que habia
de ser cl�rigo, y de sus mas inmediatos herederos, constituy�n
dose para ello patrono de dicha, capellania, sin que el espresa-
-do capell�n pudiese enajenar, hipotecar, ni vender parte al

guna �de las precitadas tierras, sino solamente arrendarlas
para labor.

Arregladas todas estas diligencias edific� una peque�a
capilla provisional en la que coloc� el 2 de agosto de 1706,
la im�jen de San Isidro, nombrando por primer capell�n al
presb�tero don Fernando Ruiz Corredor, � inmediatamente
se abrieron los cimientos de la iglesia que hoy existe, la cual
adorn� con todos los �tiles necesarios para el culto divino,
coloc�ndose el dia 27 de mayo de 1708, que en aquel a�o fu�

"Domingo de Pentecost�s.
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Permaneci� esta iglesia servida por sus capellanes hasta
el a�o de 1730 que fu� erigida en parroquia por el venerable
Dean y Cabildo en Sede vacante (1), nombrando por primer
cura � don Francisco Reudon y sin hacer novedad en el ca

pell�n. Est� situado en 34.o 28' 2" de latitud y 8' 10" de

"longitud.

II.

CONCHAS

Este pueblo situado en 34.o 25' 15" de latitud y 10' 31"
de longitud del Meridiano de Buenos Aires, se erigi� prime
ramente en ayuda de parroquia de la de San Isidro en el

precitado a�o de 1730, permaneciendo de este modo hasta el
de 1780 en que el ilustr�simo se�or Malvar, con acuerdo del

-vioe-Patrono, erigi� esta iglesia en parroquia nombrando por

primer cura al doctor don Manuel de Ochagav�a, seg�n su

t�tulo en 2 dte marzo de 1781. La capilla que hoy existe se

coloc� el dia 8 de diciembre 1772 por el ilustr�simo se�or

don Manuel Antonio de la. Torre, dedic�ndola � Nuestra Se
�ora en el Misterio de la Pur�sima Concepci�n, con la denoi-
-minacion de Nuestra Se�ora del Puerto, cuya im�jen cedi�

para este tan loable objeto, don Jos� de Araujo G�mez, veci
no de Buenas Aires, su f�brica con su sacrist�a es debida � la

devoci�n de la finada do�a Magdalena Bonelo, vecina de

aquel puerto, costeando asi mismo el retablo, vasos sagrados
-y todo lo necesario para el culto divino, sin mas ausilio que
trescientos y mas pesos con que contribuyeron algunos po
bres vecinos.

Entre los rios de Lujan y las Conchas, que dista 6 le
guas, donde estuvo situada la reducci�n de los Guacunamb�s,

1. Este y los dem�s cuartos establecidos, en 1730 se erigieron
� solicitud de don Bruno M. de Zavala, entonces gobernador de esitas
provincias y se aprobaron por el rev en C�dula d<> 19 d'e diciembre
de 1731.
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que eran 600 familias; pero ni aun el sitio de su poblaci�n
se supiera, sino se encontrara esta noticia en los archivos,
como tambi�n de que en el a�o de 1614 exist�a en el referida

puerto de las Conchas solamente un cuerpo de guardia con el

fin de celar el comercio il�cito con la Colonia del Sacramento.

�ltimamente en el a�o de 17 . . . los primeros pobladores de-

las 'Goncihas que fue-non..., compraron los terrenas en que

se poblaron y la primera misa que se celebr� fu� costeada

por (1) don Juan Ponce de Le�n, el primer hacendado y

poblador de las primeras estancias de aquel destino y funda

dor de este pueblo y de su primera Capilla dedicada � Nues
tra Se�ora del Pilar, poniendo igualmente � su costa en una

de ellas un capell�n para que celebrase los divinos oficies en

los dias festivos � toda su familia. El doctor don Francisco-
Javier Navarra, cura entonces de la Villa de Lujan, luego que
tuvo noticia de esta fundaci�n la mand� destruir temien
do que con el tiempo se le dividiese su curato. Ponce de
Le�n se opuso � esta violenta determinaci�n recurriendo in
mediatamente al ilustr�simo se�or don Manuel Antonio de la

Torre, quien dispuso existiese la enunciada capilla, y nombr�
por cura interino al presb�tero don Silverio P�rez y por su

teniente al Padre fray Pedro Nolasco Montera, religioso re

coleto, con consentimiento de sus prelados. En el a�o de
1772 nombr� dicho se�or ilustr�simo, cura propietario al
se�or don Vicente Arroyo, que muri� de can�nigo de gracia
de esta santa iglesia Catedral. Como la planta, de este pue
blo se verificase inmediato � un ba�ado, no ha prosri erado-
en su estension ni edificios. En el a�o de 182. el benem�rito
don Lorenzo L�pez, |�e dedic� � construir una hermosa ca

pilla de b�veda en... varas de largo y. . . de ancho, �. . .' le
guas de distancia, � la falda de una vistosa loma, � su costa,
y con el ausilio de 10,000 pesos con que ha contribuido el
gobierno y algunas limosnas de otros hacendados de aquella

1. El sacerdote celebrante fu� el padre frav. . . Govtia, re
ligioso franciscano, en una capilla provieional que formaron en la-
plaza los referidos pobladores.
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jurisdicci�n, en donde asi mismo se ha delineado el nuevo

pueblo.

III.

SAN JOS� DE FLORES.

Este curato situado � dos leguas de esta capital, se eri
gi� por el ilustr�simo se�or Lu� en terrenos que as� para este
fin como para, la fundaci�n de este pueblo, dej� el due�o de
ellos don Juan Diego Flores, aument�ndola para la esten
sion de dicho curato el citado se�or ilustr�simo con parte del
territorio del de San Isidro, nombrando por primer cura in
terino � don Sim�n Bustamante, y en propiedad en 1808 al
se�or dan Miguel Garcia, despu�s dignidad de presb�tero de
esta santa iglesia Catedral, quien permut� poco despu�s con

el doctor don Manuel Warnes, que lo era del de San Nicol�s
de los Arroyos ; y por fallecimiento de este lo han servido
interinamente don Jos� Ignacio Grela, don Nicol�s Hererra

y lo mismo don Martin Boneo.
La fundaci�n de este pueblo como la erecci�n del refe

rido curato es debida � la actividad y celo de don Antonio
Millan. que fu� el comisionado para demarcar el territorio,
allanando innumerables dificultades que � cada paso encon

traba. Entre los muchos que contribuyeron con sus limos
nas para la f�brica de la nueva iglesia fu� el mismo Millan,
don Francisco Diaz Velez y el referido ilustr�simo prelado;
y aunque aquella obra nunca se concluy�, sirvi� interina
mente de capilla la casa del cura, hasta el dia 11 de diciembre
de 1831 en que se consagr� y coloc� la nueva iglesia por el
ilustr�simo se�or obispo de Aulon, y vicario apost�lico de
esta di�cesis doctor, clon Mariano Medrano.

La. f�brica de este nuevo templo, cuya ostensi�n es de
42 varas de largo y 17 de ancho, dividido en tres naves, os

debida � la protecci�n del gobernador y capit�n general de
esta provincia (entonces,) cuya piedra fundamental �l mismo
coloc� en 10 de octubre de 1830, siendo padrino de esta ce-
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remonia, moviendo el �nimo de todos aquellos individuosi

� quienes interesaba esta obra, para la cual contribuy� y fa

cilit� eficazmente toda clase de recursos, como tambi�n su

s�ndico don Juan N. Terreros, acompa�ando en todo y faci
lit�ndoselos en los lances mas apurados � su cura don Martin-

Boneo.
IV.

QUILMES Y ORIGEN DE SUS

PRIMEROS FUNDADORES

Esta fu� una naci�n de indios que vinieron de hacia
Chile al valle de Calchaqui, por no sujetarse al imperio del'

Per�, que por aquel reino ciaban entonces principio � sus con- -�

quistas. Los recibieron los cal-chaquis eon las armas en la

mano, y mantuvieron con ellos sangrienta guerra, creyendo.
que eran vasallos del Inca, pero enterados venian fugitivos de-
su patria por no sujetarse � aquel monarca celebraron pa
ces y les dieron guata acogida en su pa�s, aplaudiendo sn reso

luci�n, y despu�s de alg�n tiempo emparentaron con ellos.
Fu� esta parcialidad de los Quilines una. de las mas famosas-
de Calchaqui por su intr�pido valor, en t�rmino que derro
taran �o pocas veces � los espa�oles, quedando con estas vic
torias mas insolentes y -orgullosos, hasta que tomando el
mando de aquellas provincias el Maestre de campo don Alon
so de Mercado y Villacorta, dispuso un ej�rcito de tres divi- �

siones, y eon ellas atac� � los Galchaquis y Quilines, quedan
do los primeras vencidas y sometidos al gobierno espa�ol;--'
pero no los segundos que defendi�ronse con valor y firmeza,.
hicieron retroceder la divisi�n que los atacaba ; pero siti�ndo
los despu�s y no pudiendo resistir la falta de v�veres se rin
dieron � los nueve dias sobre 11.000 almas el a�o- de 1664,
las cuales reparti� dicho gobernador � todas las ciudades d�
la provincia, y de acuerdo eon el Maestre de campo don Jos�
Mart�nez de Salazar, presidente entonces de la primera au

diencia de Buenos Aires, le remiti� con el Maestre ele campo
en �el siguiente de 1665, doscientas familias que pasaban de
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2,000 personas, las que situ� �Salazar en el paraje que hoy
existe con el notiubre de Quilines � tres leguas de esta capi
tal, en el tpie se fund� una reducci�n que se puso � cargo de

cl�rigos cpte no entend�an su idioma, y con el transcurso del

tiempo se han ido concluyendo los descendientes de los pri
meros .pobladores � de �los cuales ninguno existe, porque ja
m�s en tiempo del gobierno espa�ol se trat� de fomentar

aquella poblaci�n, sin embargo de haberlo erigido en curato
el ilustr�simo se�or don Manuel Antonio de Latorre el a�o

de 1769, �de resultas dte haberse alli poblado un corto n�me
ro de familias espa�olas, hasta que se mand� por el gobier
no de fomentarlo, ordenando por decreto de 7 de febrero de-
1822 se mandase agregar � la capital para todo lo concernien
te � la administraci�n de postas, repartiendo tierras para
edificios y suertes de chacras hasta ponerlo en estado regular,
y en otro de 9 de agosto de 1824 que los propietarios de so

lares que est�n dentro del recinto de los pueblos presentasen
los t�tulos que acreditasen bastantemente �sus- derechos de

propiedad ante el Juez de primera instancia respectivo.
En 1834 se conclu�a la nueva capilla. Era cura don San

tiago Rivas y Teniente don M. Er�zcano.

V.

ENSENADA DE BARRAGAN.

Situada en 34.o 36' 38" de latitud austral, y en 24 '14"

de longitud oriental del meridiano de Buenos Aires. Estos

terrenos que fueran del sargento mayor clon Pablo Barragan.
se remataron por deudas de este � 3 cuartos de real vara el

a�o de 1747, por don Francisco L�pez Osornio, y por su fa

llecimiento pasaron � su hija do�a Tomasa, cuyos herederos
los poseen. Este puerto tan recomendable por su situaci�n,' na
da ha prosperado, sin embargo de la seguridad que ofrece pa
ra que anclen en �l buques de comercio de 500 � 600 tonelaa-

das. Tiene asi mismo otra, particular circunstancia de poderse
estos carenar con la mayor comodidad, y seg�n noticias de
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I

personas de cr�dito y antig�edad, no faltan ejemplares de

esta verdad: en �l se carenaron los navios de don Francisco

de Alzaibar, en que condujo desde Canarias las familias po

bladoras de Montevideo, y posteriormente los navios de co

mercio el Santiago y el Pr�ncipe San Lorenzo ; siendo 'sensible

que sin embargo de todas estas circunstancias se halle este

hermoso puerto casi en el mismo estado que, en su descubri

miento, con las diligencias solamente de haberse levantado el

plano de su puerto � solicitud del consulado de esta capital
en 1798 por los ingenieros don Pedro de Cervino y don Juan

de Insiarte, y posteriormente en 9 de febrero de 1801 fu�
�comisionado el mismo Cervino de orden del Virey M�rquez
de Avilez, para delinear el pueblo, levantar el plano trazado

� medio viento y al que deben arreglarse los nuevos edificios ;

seg�n �l debe tener diez cuadras Se largo y 5 de ancho, cada
una 100 varas de largo, y 12 de ancho con 3 varas cada

vereda, que son 18 de ancho. Los rumbos son N. O. S. E. N.
B. S. O. por consiguiente no es estra�o que por su limitado
vecindario que hoy podr�a ascender � 1.500 almas, no se

"hubiese levantado nueva iglesia hasta que el a�o de 1829 en

que el gobernador don Manuel Dorrego teniendo noticia de
la pequenez y falta de aseo de la pieza que servia para cele
brar los divines oficio�, cedi� por entonces � solicitud de la

se�ora do�a Estanislada Tartas el edificio que servia de cuar

tel para la tropa, ofreciendo 6.000 pesos del erario para la
construcci�n de un nuevo Templo que no tuvo efecto, nom

brando asi mismo de s�ndico al Juez de Paz de aquel a�o don
francisco Elias, quien con dicha se�ora buscaron arbitrios

para tan loable fin, consiguiendo ver en poco tiempo logra
dos sus deseos, y adornada la nueva capilla con los ricos or

namentas, vasos sagrados, varias im�jenes de escultura como

tambi�n de una que dej� el benem�rito eclesi�stico doctor don

Dominga Zapiola, que por su fallecimiento no la levant� � sus

espensas, como iba � ejecutarlo. Por �ltimo, concluido este

"templo se coloc� �el Domingo de Cuasimodo, 18 de Abril de

d830, con la advocaci�n de Nuestra Se�ora de las Mercedes,
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�cuya im�jen tambi�n dej� para este fin el espresado doctor

-Zapiola. :

VI,

. LOBOS

Don Jos� Salgado, vecino, que fu� de este pueblo, cons

truy� � sus espensas � distancia �de 14 leguas al N. del fortin

de este nombre y en el mismo lugar �de su residencia, una pe

que�a capilla con la advocaci�n de Nuestra Se�ora del Car

men, con el fin de que sirviese de ayuda de parroquia de la

de Mor�n,- � cuya jurisdicci�n pertenec�a. Este proyecto pia
doso tuvo lugar el 9 de Junio de 1803 en que se bendijo y se

celebraron los divinas oficios. Conociendo despu�s el ilustr�-
.simo se�or don Benito de Lu� y Riega, en la visita quie practi
c� por octubre del mismo a�o la necesidad �de estar indepen
diente, hechas y practicadas para ello todas las previas dili

gencias, se realiz� su ereecion en 7 de marzo del siguiente
-a�o de 1804, con la advocaci�n titular de San Salvador de los

Lobos, y se nombr� por primer cura y vicario al doctor don

Jos� Garcia Miranda, quien �obtuvo este beneficio en clase de

"interino hasta el concursa que abri� dicho Se�or limo, en

"1808, que se le confiri� en propiedad.
Cuando �se fund� este curato, el pueblo que hoy existe

situado en 35.o 16' 17" de long. y 52' 10" de lat. no tenia

mas vecindario que �l del referido Salgado, y todo lo dem�s se

"hallaba esparcido en chacras y estancias por todo el distrito

-de su comprensi�n, el cual �ascendia � 141 vecinos � familias.

VI.

SANTIAGO DEL BARADERO
,,...,

� � �� >��'

Este antiguo pueblo fu� fundado el a�o de 1616 por el

"V. P. Fr� Lu�s Bola�os, religioso franciscano, y compa�ero
'de San Francisco Solano, con las naciones de indios guaranis,
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Mbiguay y 'Cha�as que all� fij� con incre�bles fatigas ; pero

se han disminuido de tal modo que hoy ninguna existe. Se

erigi� en curato el a�o de 1628 por el ilustr�simo se�or don

Fr. Pedro de Fajardo, nombrando por primer cura al doctor

don Diego Valdivia, quien al poco renunci� por falta de

congrua y nombr� entonces vicario for�neo al P. Fr. Luis

Coca, Religioso Trinitario, para que con los derechos que �

este empleo correspond�an tuviesen con que mantenerse. En

este estado permaneci� el curato aun para curas interinos,
hasta el a�o de 1730 en que el cabildo Eclesi�stico en sede

vacante por fallecimiento de dicho se�or Ilustr�simo, lo uni�

al de los Arrecifes, nombrando al doctor don Jos� Ignacio
de Goycochea para cura de ambos pueblos. Posteriormente el

ilustr�simo se�or don Fr. Sebastian Malvar en la nueva erec

ci�n de curatos que hizo en 1780, lo desmembr� de el de Arre

cifes, nombrando por primer cura al doctor don Luis Cavie-
dles en 13 de agosto de 1781.

VII

SANTA MAR�A MAGDALENA

Este curato fu� creado, en el a�o de 1730, nombrando

por primer cura al doctor don Francisco Javier Navarro.
S� le asign� la iglesia de Santa Cruz de los Quilmes, la cual
se agreg� entonces � este curato, hasta tanto que los vecinos
de la nueva parroquia pudiesen edificarla. De vuelta de la
visita practicada en 1779 por �el ilustr�simo se�or don fray
Sebastian Malvar de toda su di�cesis, formaliz� la anterior
elecci�n en 1780 � cuyo efecto, y no pudiendo aun aquellos
vecinos construir nueva iglesia, cedi� para dicho fin don Ja-
nuario Fernandez una capilla de su propiedad, que en con

sorcio de don Juan Blanco la pusieron � sus espensas en esta

do de que en 14 de agosto de 1781, tomase posesi�n de ella el
nuevo cura don Mariano Magan. Su situaci�n est� en 35.0
5' 29" en latitud, y 44' de

. longitud.
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PROVINCIAS ARGENTINAS. (Fragmentos.)

SUMARIO�Santiago del Estero � Tucuman �� San Juan.

I.

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Fundada con el nombre de la ciudad del Barco en 1550

por el general Juan Nu�ez de Prado, junto el Rio Eseava que

sale de la 'cordillera grande, d�ndole este nombre por el go
bernador �del Per�, Pedro de la Gasea natural del Barco de

Avila. Traslad�se de all� al valle de Calchaqui donde fu� muy

combatida de los naturales, por lo cual en tiempo del gober
nador Francisco de Aguirre se pas� en 1563 � los llanas de la

Provincia de los Juries, donde aun existe en las m�rjenes del

Rio Dulce que es de los principales de la Provincia, cuyo ter

reno ademas de ser arenoso y salitral, es de temperamento
calid�simo, y metido entre los bosques que lo circundan. Se

le dio el nombre de Santiago del Estero, titul�ndose antes

el Nuevo Maestrazgo de Santiago. Form�se nuevo ayunta
miento saliendb electos para primeros alcaldes ordinarios los

capitanes Miguel de Ardiles y Diego de Villareal. Por regi
dores Rodrigo de Paloo, Alonso Diaz Caballero, Nicol�s Ca

rrizo, Juli�n Cede�o, Martin de Rentelrria y Luis G�mez. Ofi

ciales reales, Andr�s M. de Zabala y Blas Rosales. Procura

dor, Pedro Diaz de Figueroa, y por escribano de Cabildo

Juan Guti�rrez. Justicia mayor, Nicol�s de Aguirre � su so

brino, y por muerte de este eliji� � otro sobrina Rodrigo de

Aguirre.
Su distrito en parte es de serran�as mas � menas �spe

ras, y en parte llanas cubiertos de bosques interminables en

que se toma �gran cantidad de miel y cera, y lo que dejan de

sembarazado los bosques es terreno f�rtil.

Esta ciudad floreci� con mucho lustre por algunos a�os

y por esta raz�n fu� capital de la Provincia del Tucuman, y
erigi�- en ella la catedral de esta Di�cesis el a�o de 1581 el
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limo, se�or don fray Francisco Victoria por Bula de San Pi�

5.0 espedida el a�o de 1570, y era residencia ordinaria as�

del Obispo como del Gobernador de la Provincia ; pero poco

� poco fu� despu�s decayendo de su primera grandeza y lleg�
� t�rminos que fu� preciso mudar de all� la catedral � la ciu

dad �de C�rdoba, como con especial facultad del se�or Ino

cencio XII, cometida al nuncio de Espa�a, lo ejecut� el limo.

se�or don fray Manuel de Mercadillo en el a�o de 1699, y
los gobernadores fijaron su residencia en Salta. Desde enton

ces nada ha adelantado. Dista 40 leguas de tierra llana de la

ciudad del Tucuman, y mas de 100 de la de C�rdoba que

cae al Sud.

II.

PROVINCIA DE TUCUMAN

El nombre de Tucuman se tom� de un cacique muy po

deroso del Valle de �Calchaqui, llamado Tucma, cuyo pueblo
que se dec�a Tucmanahaho, (nombre compuesto de dicho ca

cique, y del de ahaho que en lengua Kakiana propia de los

calobaqui.es quiere decir pueblo), plant� su primer Real el

capit�n Diego de Rojas, que fu� el primer descubridor de es

ta provincia el a�o 1543. En el de 1549, envi� � pablarlo el

capit�n Juan Nu�ez de Prado, � hizo asiento en el mismo

pueblo de Tucmanahaho, de donde le qued� el nombre � to

da la Provincia. No obstante, por espa�olizar mas los nom

bres le dieron despu�s el de Nueva Andaluc�a, �que conserv�
hasta el a�o de 1620, en que prevaleciendo entre la gente
vulgar, y entre la que no lo era el primitivo de Tucuman se

ha conservado hasta hoy. En 1553 la fund� el general Fran
cisco de Aguirre. Despobl�se por las hostilidades de los cal
chaquies �en 1561, pero volviendo � entrar Aguirre por go
bernador propietario la mand� reedificar en 1563 en el mis
mo sitio en 27.o 35' minutos de latitud y 26.o 3' de lon
gitud, comisionando � su sobrino, el Capit�n Diego de
Villarruei d�ndole competente n�mero .de ..soldados ..que
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la poblasen y .entre ellos solo se encuentran nombrados

� Bartolom� Hern�n, Fernando Quintana de los Lla

nos, Gonzalo S�nchez Garz�n, Hern�n Mexias de Mirabal,
Garcia y Luis de Medina, Juan de Aitacar, Miguel de Ardi
les, padre y tambi�n su hijo del mismo nombre. Llegando al
sitio se�alado el 29 de Setiembre, dia de la aparici�n del Ar

c�ngel San Miguel en 1565, dieron principio � una ciudad �

la que pusieron el nombre de San Miguel del Tucuman, dis
tante 25 leguas de Santiago del Estero, 28. o seg�n Ruiz Diaz,
� de 27.o seg�n Herrera, � la falda dte una �spera monta�a en

un llano apacible.

En 1686 la traslad� don Fernando de Mendoza Mate de
Luna con licencia del Rey, despachada el del 1680 al sitio que

hoy tiene en altura de 27.o de latitud distante 12 leguas del

l.o. 60 de Salta y 40 de la ciudad de Santiago, siendo su

primer teniente y Justicia Mayor �don Miguel de Vald�s y Sa
las. Alcaldes ordinarios Don Francisco de Olea y Juan P�

rez Moreno. Alf�rez don Felipe Garcia Vald�s. Alcalde Pro

vincial Juan de Lastra, y regidor �nico Sim�n de Avellaneda

que son los que asistieron � levantar el �rbol de Justicia y

enarbolar el estandarte real como se acostumbra en las nue

vas poblaciones.

Su terreno es f�rtil�simo y muy ameno, aunque muy
h�medo � causa de los muchos r�os que riegan su distrito,
en t�rmino que muchas veces no dejan sazonar sus frutos. A
la parte del Poniente en la misma latitud de esta ciudad,
est� el afamado cerro de Aconquija en una serran�a que
corre N. � S. desde el valle de Calchaqui. Se cree que sus

entra�as son muy opulentas, pero la falta de medios ha im

pedido su labor. Tirando desde aqu� hasta el Poniente se

encuentran los valles de Andalgal�, Albauean y Gualfin que

confina con la c�lebre cordillera de Chile con la cual se en

lazan todas las altas sierras que forman dichos valles, que son

bastante f�rtiles.
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III.

SAN JUAN

Su provincia, est� situada entre 30 y 33.o de latitud aus

tral.
En el a�o 1823 su poblaci�n era de 28 � 30 mil almas :

forma la figura de un trapecio, cuyos lados se calculan en 75

leguas rectas para el sud, lindando con la provincia de Men

doza: de 56 por el E. con la de San Luis; de 70 por el N.

con la de la Rioja, y de 75 por el O. con la Cordillera de los

Andes, que la separa del Estado de Chile, conteniendo su

estension una superficie de 4725 leguas cuadradas.
El territorio es atravesado por varios rios: el mayor y

prineipal de estos es el de San Juan; seco en invierno y

caudaloso en verano, de una esquisita agua dulce : tiene su

origen en la Cordillera de los Andes, y desciende sobre los

valles de Sonda y Hullun al gran valle de San Juan, que lo

divide en dos secciones, formando su primer cauce un semi
c�rculo hasta llegar � la l�nea divisoria con el territorio de

Mendoza, por la que gira al naciente y sud-este hasta intro

ducirse � la jurisdicci�n de San Luis en la laguna del Bebe
dero. En su curso desde 10 leguas � la ciudad hasta distan
cia de 50, forma muchas y grandes lagunas, de que son las
mas notables la de Guanacache, Pesquer�a, San Miguel, Sil-

veko, y Chombon. En la .estaci�n de las creces de noviembre
� marzo ba�an � sus m�rgenes grande estension de terrenos
en que se crian buenos pastas, que sirven de prader�as. En
la margen derecha del rio, 3 leguas al Sud, est� situada la
ciudad �de San Juan, y la mayor �parte de las fincas de vi�as,
potreras de alfalfa, arboleda de toda clase de frutales, que
se riegan del mismo rio por el �canal llamado de la ciudad.
Los desag�es despu�s de formar al Sur de la poblaci�n una

ensenada de mas de 20 leguas cuadradas, descienden al mis
mo rio � 8 y 9 leguas por los arroyos de agua negra y eocha-
gual.
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A 3 leguas al Sud de la ciudad empieza el establecimien
to llamado el Pocito, en que se ha principiado � labrar un
plano de mas de 15 mil cuadras de terreno rico, y de f�cil
cultivo. Se riega del rio principal y del riacho llamado el
Estero por su respectivo canal. Este establecimiento que
principi� 13 a�os h�, tiene ya buenos potreros de alfalfa, y
hermosas fincas, cercadas de �lamos y sauces. Sus calles rec

tas, y de 20 varas de ancho figuran alamedas hasta de una

legua de largo. Las manzanas son de 10 cuadras de frente y
de cien cuadras cuadradas.

Mas ail Sud y Sudeste de 16 � 20 leguas de la ciudad es

t�n los lugares de Guanacache, Bewon Pedernal y Asequiom
que tienen sus riachos de poco canal, pero de aguas esqu�-
sitas.

Al naciente � 5 leguas de la ciudad sobre la m�rjen iz

quierda del rio principal se hallan los terrenos llamados de

Rinc�n, Cercado, y Ca�sete, incultos, pero de escelente cali

dad, y proveen estos terrenos �de le�a de toda clase.
Al norte sobre la m�rjen izquierda del rio � cuatro le

guas de la ciudad empieza el lugar llamado Angaco, estable
cimiento de labranza en un plano de mas de 90 mil cuadras,
mucha parte con praderias de alfalfa, que se riegan del mis
mo rio.

Mas al N. � 20 leguas de la ciudad se halla el campo lla
mado las Salinas, de mucha estension de donde se saca muy

superior.
Siempre al N. � 30 leguas de la ciudad est� el precioso

valle de Mogua, causado por el rio M�quina, que tiene su

origen en la cordillera de los Andes, cuyas aguas son algo
salobres, pero potables ; tiene una estension de 500 leguas.
Est� en parte cubierto de bosques de algarrobo negro y blan

co, con cuyos frutos engordan los ganadas prodigiosamente. �

(La poblaci�n de esta villa es corta y en la mayor parte se

compone de indios descendientes de los ind�genas y son inep
tos y poco aplicados al trabajo.)

Mas al N. de la ciudad � 50 leguas est� la villa del Valle
.

F�rtil, cuyo t�tulo merece justamente por la feracidad de sus
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tirras. Toda clase de granos da en raz�n de mas de 100 por

uno, casi sin cultivo, y cuanto se siembra y planta se pro

duce con- un vigor asombroso. Esta villa est� situada � las

faldas de una hermosa sierra que tiene buenas minas de oro

y plata, en el cerro que llaman ele la Huerta; pero no se

trabajan por falta decap�tales y brazos.

Al 'mismo rumbo y � '50 leguas de la ciudad est� la villa

de Jachal en un valle, cuya estension se calcula en 80 leguas-
cuadradas eon un escelente terreno casi todo cultivable, cru-

saclo por mi rio bastante copioso. Produce escalente triga-
de que los habitantes hacen su principal ramo del comercio
de esportaeion. Tiene adem�s campo de pastoreo y minas

de oro y plata,
Al Oeste � 50 leguas de la ciudad est� el valle de Jui-

manta causado por un riacho de bastante caudal, y varios

arroyos de buena agua. Tiene como 8,000 cuadras cuadra

das de terreno cultivable, y produce toda clase de granos y

legumbres. Tiene buenos ba�os minerales de distintos grados
de calor, que por sus admirables efectos en varias enferme
dades, se han adquirido gran opini�n y son frecuentados can

entusiasmo. Este partido tiene buenos eampos'y cerros pas
tosos con aguadas y ci�nagas � prop�sito para crias de ga
nado. Tiene buenas minas de azufre y sal de piedra. En las
faldas de la cordillera que comprende, es donde se hace la
caza de vicu�a y guanaco.

Al Poniente � 40 leguas de la ciudad est� el valle de

Puehusum, que lo cruza el rio Casta�o, tiene cerca de 2,000
cuadras de terreno cultivable de superior calidad, y buenos
potreros de pastos naturales, cercados de cerras que ofrecen
ventajas � crias de ganado, mucha parte cultivado, con prade
ras de alfalfa : produce escelente trigo, toda clase de granos,
legumbres, y �rboles frutales. Los rios abundan de pescado
de buena calidad: tiene buenas minas de alumbre y alcapa
rrosa, y regulares campos de pastoreo.

Al mismo rumbo y poco mas de 40 leguas de la ciudad
est� el valle de Calingasta, con dos rios copiosos y mas de
1,200 cuadras de terreno cultivable de superior calidad.
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Al N. � 5 leguas de �la ciudad se halla .el valle de Hullun,
que se riega del rio de San Juan con mas de 3,000 cuadras
de terreno rico y de f�cil cultivo, mucha parte con prader�as
de alfalfa: produce muy buen �trigo y toda clase de granos,.

legumbres y frutas. Los granos rinden mas de 100 por uno,
tiene regulares campos de pastoreo y buen pescado.

Al Poniente � 5 leguas de la ciudad est� el precioso valle

de Zonda � la m�rjen derecha del rio principal, con 8,000
cuadras de terreno de superior calidad y de f�cil cultivo ; se

riega del mismo rio. Tiene mucha parte cultivado con gran
des potreros de alfalfa, y �rboles frutales de toda clase. El

trigo es superior y rinde 100 por uno, lo mismo que los de

m�s granos y legumbres: tiene escelente pescado, buenos

ba�os minerales ; minas de azufre, cal de superior calidad y~
le�a abundante de toda clase.

JOS� JOAQU�N DE ARAUJO
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DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Continuaci�n (L)

III.

1813.

En los primeros dias de enero de 1813, el gobierno re

volucionario, recibi� aviso oficial de la victoria alcanzada en

el Cerrito de Montevideo, por la vanguardia del ej�rcito de la
� patria, que bajo la conducta del coronel de dragones don Jos�

Rondeau, cercaba de nuevo aquella plaza desde el 20 de

�octubre anterior.
No tard� en llegar otra plausible nueva, de la que re

sultaba, que el 14 del mismo, habian sido tomadas tres cor

sarios enemigos, en el arroyo del Bellaco (cerca de San
Jos� de Gualeguayeh�), por los Capitanes patriotas don Jos�

Santos Lima y don Gregorio Samaniego�incluso 5 ca�ones
de � 4, 8 y 12, con sus correspondientes juegas de armas,

y 1 bandera (1) ; haci�ndoles algunas muertos y heridos y 21

1. V�ase la p�j. 53.

1. La que fu� colocada en la iglesia de San Antonio de Guale-
gua�, y dedicada � su patrono, "eomo trofeo de las armas de la pa
tria", (oficio in�d. del comandante del punto don Juan Carlos Wrigh.t,
aal Gobierno�enero 23 de 1813. ("Papeles del Archivo General".)
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prisionero. En este encuentro se hicieron notables por su

arrojo, los soldados Antonio Gorosito y Mat�as Guzman, que
�echados � nado voluntariamente, sin mas armas que el sable
en los dientes, lograran abordar y rendir � uno de los bu

ques capturados, como Igualmente el ayudante don Pablo Jo
s� de Lima, el cabo Jos� Domingo Monta��s y el soldado An-
�selmo Ayala, que se distinguieron en la acci�n.

No obstante esto, las espa�oles continuaban oponiendo
una tenaz resistencia, alimentando la esperanza de ser pron-
-tamente socorridos por sus hermanos de la Pen�nsula.

En el �nterin, resolvieron desprender una divisi�n li

jera, que llevando � su bordo tropa de desembarco, sirviese
principalmente para proveer de carne fresca � la plaza, pues
to que no bastaban � su consuma, los dep�sitos de ganado es

tablecidos de exprofeso poco tiempo antes, y qu� aun apacen
taban en las peque�as islas de Gorriti, San Gabriel, y pre-
�sidio de Martin-Garcia�demoliendo de paso las fortifieacio-
-nes que levantaban los patriotas en el alto Paran�'.

Esta empresa, tanto mas f�cil, cuanto que las quillas
-del re�, dominaban las aguas, tenia el triple objeto, de dis

traer la atenci�n de aquellos, llevando la sorpresa � su propio
territorio, para evitar en lo posible, que el gobierno revolu

cionario, continuara reforzando el ej�rcito qne el 31 de di

ciembre anterior, habia perseguido � los del bigote atusado,
"hasta el �rcen mismo del foso de la plaza sitiada, (1)

1. Sin olvidar el defecto qne tanto ha censurado el ingenioso
�Cervantes Saavedra, y que tal vez influy� �demasiado, en el �nimo de
nuestro c�lebre Dean Funes, � punto de hacerle quitar los andamios

que le sirvieran para levantar su f�brica�la importancia del asun-

'to, requiere seamos minuciosos, al citar las principales fuentes con

sultadas, adem�s de la tradici�n popular, y de las qu� nos' hemos
valido para la redacci�n de esta parte de nuestros "Anales". Casi
"todos los qu� nos precedieron, han discordado, sobre el dia y sitio

preciso del suceso, como asimismo en cnanto al n�mero de los con

tendientes, sus p�rdidas respectivas, etc; �ojal� que al cabernos el

honor de ser los �ltimos en exhumar aquellos recuerdos venerandos�

nos quedara � lo menos la satisfacci�n de haber encendido el fanal

�que sirva de guia perenne, � los que en el porvenir se arrojen al pi�
lago insondable de la historia militar de estos paises!
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Hechos los preparativas eon el mayor sijilo 7 prontitud,.
el general Vigodet, crey� acertado confiar esta fuerza, ya casi

toda concentrada y disciplin�ndose � gran prisa en Martin.

"Bibliograf�a "�Diversos Legajos del Archivo General, bajo
la car�tula�" Secretaria de Gobierno"�"Santa-F�, Punta-Gorda,
Granaderos � caballo y Marina"�1812-13�N�meros 44, 45, 46 y 4S

de la Gaceta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires', y 10 de la de

Montevideo (1813)�G. Fumes, Ensayo de la Historia Civil del Pa

raguay, Buenos Aires, etc. 1817, tom. 3. o p�j. 509, � 385 de la 3.a

Ed�c. por Justo Maeso, 1856�Biograf�a del General San Martin, por
don Juan Garcia del Rio�Londres 1823, p�j. 4 (reimpresa en San

tiago de Chile, Paris y Bs. As.)
Vida de San Martin�Santiago de Chile, imp. de Valles, por

Perpz reimpresa en Bs, As. 1825, imp. de Hallet, (atacpies personales
bajo el an�nimo) p�j. 8�El Repertorio Americano, publi. por los

caraque�as D. J. G. del' Rio y don Andr�s Bello, Londres. 1827�

tom,. 2. p�j. 214�Memorias de Miller�Londres, 1829, tom. l.o p�j..
66�M. Torrente�Historia de la Revoluci�n Hispano-Americana, Ma
drid, 1829�tom. l.o p�j. 345�doctor don Pedro Somellera�Biblioteca
del Comercio del Plata de Montevideo, tom. III. p�j. 222�El gene
ran Neeoehea, por1 Manuel Ros�Lima, 1849, p�j. 7� (reimpresa en

Mendoza y' en la "Revista del Paran�" 1861) San Martin, por A.
G�rard, Boulogne-sur-mer, 1850, p�j. 8��jente Comercial del Plata,
1852, n.o 196�A. Magari�os Cervantes, Estudios Hist�ricos, ete.

Paris, 1854, tom. l.o p�j. 146�Biograf�a de San Martin, por D. F.

Sarmiento, Bs. As. 1857, p�j. 10 de la Galeria de Celebridades Argen
tinas�Y. Nu�ez, Efem�rides americanas, 1857, p�j. 27�Ant�grafos
de don Manuel Romano� ' ' El Nacional Argentino ' ' del Paran�
n.o 531-1857�Diego B. Arana, Historia general de la Independencia
de Chile�Santiago, 1857, tom. 3. p�j. 79�B. Mitre, Historia de
Belgrano, Bs. As. 1859, tom. II. p�j. 125�Apuntes biogr�ficos del
doctor don Juli�n Navarro�1860 (tom. 7 de la Biblioteca americana,.
p�j. 120) por el Doctor Don Juan Ma. Guti�rrez�La Jornada de
San Lore'rnz.0, por E. Moreno (n. 1059, 60 y 61 de "La Reforma")�
L. I. Dominguez, Historia Argentina, Bs�. As. 1861, p�j. 307�El
Correntino Cabral y Rectificaciones del doctor Dalm. Vellez Sarsfield,
etc. por P. S. Obligado. 1862 (n. 2489 y 2506 de "La Tribuna")�
doctor don Bernardo de Irigoyen, Recuerdos del general San Martin,
tom. l.o paj. 328 de esta " Revista "^-Dos palabras sobre la caba
ller�a arjentina por el capit�n don Lucio V. Mansilla, paj. 82 del
tomo 2.o de la misma�Compilaci�n Guti�rrez, paj. XLVIII�Fastos
de la Am�rica Espa�ola, por el doctor, don M. Navarro Viola, paj
219, tom. . 3.0 de esta "Revista "�Testimonios y relaciones orales
del se�or don Jos� Mat�as Zapiola; del abogado oriental doctor don
Salvador Tort; del oficial de marina en retiro, don Jos� Nicol�s Jor
ge, que como nosotros ha observado posteriormente el teatro de la
acci�n; y finalmente, las importantes reminiscencias obtenidas en

largas y reiteradas conferencias con los se�ores generales don �ngelPacheco y don Manuel Escalada, �nicos actores que quedan de aquel
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Garcia, (1) �� la pericia del capit�n de artiller�a, urbana, don
-Juan Antonio de Zavala, que tanto se distingui� en las accio
nes de guerra de Paraguari y Taeuari � las �rdenes del en
tonces gobernador del Paraguay, don Bernardo d�a Ve

lazeo. (2)
Este vizca�no, de cabello blondo, talla colosal 'y militar

apostura, fu� el mas ardiente ajitador de la espedieion que
se pon�a � su inmediato comando, fuerte de mas de 300 hom

bres, formada en su mayor parte de voluntarios, entre los

que se contaba �

un buen n�mero de criollos, cansados todos
de la vida de privaciones que el estado de sitio les obligaba �

llevar, y la que trocaban gustosos por otra menos mon�tona

y mas soportable.

sangriento episodio y en .el que les cupo su parte de gloria inmarcesi-
tile�empero ellos viven aun, y si los evocamos, guiados por un sen

timiento de justicia, no importa desconocer q,ue la homira de los bene
m�ritos � la Patria, es una cauda luminosa que cae hacia la posterio
ridad!

1. Esta noticia la supo el gobierno en la noche del 13 de enero,
por la declaraci�n de un rio-grandense fugado de Martin Garcia,
(Alejandro Rodr�guez, antiguo sargento de milicias en la Colonia)
y el qne desembarc� en San Fernando la inoe'he antes. Con este motivo
�j dia siguiente (14) jiraba un oficio al coronel Balcarce comandante
de Punta Gorda previni�ndole situasie un experto vijia en las "Vacas"
en observaci�n de los movimientos del enemigo�terminando con -es

tas palabras de alarma�"...Los momentos apuran, y la seguridad
"de nuestras comunicaciones con el ej�rcito de la Banda-Oriental,
�"urje por todo j�nero de sacrificio para no aventurarlas.'-' (Archivo
General.)

2. El mismo que en 1808, envi� Liniers � la Asunci�n, era eom

pa�ia del igual dase, don Francisco Guerreros, los que despu�s
de retirado Belgrano, fueron presos por los patriotas paraguayos.
Permanec�an ambos' en tal situaci�n, cuando ocurri� ia farsaica aso

nada del 29 setiembre 1811, encabezada por el oficial don Mariano
Mallada, en la qu� obligados � asumir un rol comispi.-uo, les vali�

luego su libertad conseguida (se presume), por el doctor Francia�

pasando Zavala � Montevideo, donde serv�a � la saz�n, y permaneci�
despu�s all� hasta su rendici�n en 1814, en' cuya �poca estaba en el

Hospital�" ScmeUera^-Notas cr�ticas � la obra del doctor Rengger
sobre el Paraguai. " ......
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Una vez en franqu�a, hacia el promedio del mes de

enero (1813,) aprovechando una r�faga del Oeste, aparej� el

resto del convoy, escoltado por la sumaca "Aranzazu" y los-

felueho "Fama" y "San Martin" y recalando en Martin

Garcia donde se le uni� la fuerza de desembarco, sigui� aquel,.
bajo la inspecci�n y cargo del eorsarista don Rafael Ruiz�

con la sumaca "Jes�s y Maria" (a) el Bombo, chalupa parti
cular "Nuestra Se�ora del Carmen" 7 otros trece corsarios-

menores y transportes lo que entraron resueltamente por la

boca del Guaz�, no dejando duda de que se dirig�an � las-

m�jenes occidentales del Paran�.

Dejemos por el momento singlar � los enemigos las dul

ces aguas de este rio, y veamos lo que acontece en Buenos-

Aires.
El Triunvirato, � no dudarlo, estaba al corriente de Ios-

aprestos navales, que desde el mes de diciembre (1812) se

hacian en Montevideo con objetos hostiles.

En esta virtud, el 22 del mismo, significaba sus temores

� todas las autoridades y comandancias militares del litoral

de los rios Paran� y Uruguay, para que estuviesen sobre avi

so, y en �particular al teniente gobernador interino de Santa-

F�, don Antonio Luis Beruti y al comandante militar de la

Bajada, don Francisco Antonio Latorre, � efecto de que re

forzasen y dieran la mayor importancia � las bater�as levan
tadas en Punta-Gorda (hoy Diamante), por el teniente coro

nel don Eduardo Kaillitz, bar�n de Holmberg, y puestas bajo
la direcci�n del coronel don Mareas Balcarce�"deseando

"proporcionasen � la patria, la gloria de presentar al enemi-
"go un escollo en que se estrellara la orgullosa marina de
"Montevideo." (1)

1. La l.a bater�a, dicha del "Banco", (orilla occidental del
Paran�) fu� construida por el capit�n don Manuel Herrera, seg�n
los planos del teniente coronel don �ngel Monasterio y revestida de
una gruesa estacada por la parte esterior, para evitar la desbarata
sen las avenidas. Montaba dos ca�ones de 24 y cuatro de 12 y la
guarnec�an 46 artilleros y 62

, infantes.�La 2.a � de " Costa�Firme",
al pi� de la barranca y cruzando sns fuegos con aquella, tenia tres�
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Pero, hablando la verdad, fu� tan cautamente prepara
do dicho, armamento, que los asediadores no lo sintieron sino
en v�spera de dar la vela�raz�n por que se retard� el aviso-
ai gobierno revolucionario, que cuando lo recibi� oficialmen-

. te, ya los tenia repetidos de San Pedro y distintos puntos de.
la costa, avisando sub�a la escuadrilla de Montevideo em n�
mero de 15 velas. Fu� entonces, que cediendo las vehemen
tes sospechas � la certidumbre de los hechos, mand� la Su

perioridad�se aprontaren 250 hombres de caballer�a � in

fanter�a, para que siguiendo � la observaci�n de los buques
obrasen conforme � sus movimientos (1)�d�ndose orden al
teniente coronel don Jos� de San Martin, que formaba, � la
saz�n el despu�s tan famoso Rejimiento de Granaderos � ca

ballo (2)�para que sin p�rdida de momento dejase su Guar

de � 12 y dos de � 8, servidos por 34 artilleros. Ademas, habian, dos�

piezas volantes de � 4 y otras tantas de � 2 que coronaban el ' '
re

ducto ' ', qne � 35 varas de elevaci�n sobre el nivel del agua, domi--
naba la parte de tierra�cubierto por 33 artilleros, 214 fusileros- y
47 milicianos de caballer�a armados de "chuzas". Completaban este

I sistema de fortificaci�n, 50 milicianos de la Bajada armados de fusil,.
que cuidaban el vecino bosque que flanqueaba la 2.a bater�a.

Total 15 bocas de fuego y 486 hombres de los rejimientos n. 2 y
Pardos; blandengues de Santa F�; milicias del Paran�; artilleria;
y caballer�a de Matanza (hoy Victoria) Nogoy�, y la Bajada. ("Es
tados y oficios in�d. dirijidos al gobierno desde Punta-Gorda, por-
Holmberg y Balcarce en 31 diciembre 1812 y 30 Enero 1813.")

1. Nota in�d. del gobierno (Febrero 11 1813) al presidente y
vocales de la junta del Paraguay, noticiando el triunfo de San Lo
renzo (archivo jeneral).

(2.)El uniforme primitivo de este cuerpo modelo, que lleg� � com

ponerse de cuatro escuadrones, era el siguiente.
"Jefes y oficiales". Sombrero "falucho", y en cuartel, gorra.

azul chata � de pastel sin visera y de gal�n ancho. Casaca larga de

pa�o azul, peto acolchado, vivada, eon nueve botones dorados y dosr-
granadas de oro en el estremo de cada fald�n; corbat�n; calz�n de

punto � de brin blanco bien ajustado; bota granadera con espolin ;
catalejo militar y cartera pendiente al costado, de una especie de-

bandolera donde guardaban los avios para levantar croquis, del te-
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tel del Retiro (situado en el estremo norte de la ciudad), y
puesto � su cabeza, rompiese una marcha forzada en obser
vaci�n de los cruceros �espa�oles, � los que debia atacar toda
vez que intentasen desembarco alguno.

Al propio tiempo se impart�an las convenientes, al co

mandante don Juan Bautista Mor�n, para que se pusiera en

camino con parte de su rejimiento, siguiendo de cerca � los

granaderos, y consider�ndose agregado � dicha fuerza,
Entre tanto, el teniente coronel San Martin, no trepida

en obedecer lo que se le prescribe, y dejando al mayor Za

piola organizando el 2.� escuadr�n que estaba recibiendo re

clutas�emprende su ,mareha, con el 1.� que era el que �ni
camente se hallaba algo disciplinado y en aptitud de prestar
un servicio tan importante cual se requer�a,

En efecto., el 28 de �einero, luego de recibir del gefe de

rreno, y un diario prolijo de marcha (obligados � llevar.)
Espada samble de 36 piulgadas, guante de ante eon manoplas,

capote de pa�o. Silla h�ngara eon pistoleras, cubierta hasta el arz�n
�oon un chabrae de pa�o azul franjeado de oro, con granadas de lo
mismo en su dos �ngulos, los que remataban en una borla, balija �
la grupa.

"Tropa". Gorra azul de "pastel" sin visera, � casco sencillo
carrillera de metal escamado, granada al frente y un "pomp�n"
verde (cambiado poco despu�s por el penacho, punz� alto)�Casaca
larga, azul, vivos encarnados,, con palas de bromee escamado y cuatro
granadas amarillas en el estremo de los faldones, bot�n dorado con
el sol y el lema ' ' viva la patria, " y en el exergo del reverso ' '

granaderos � caballo", calz�n azul de pa�o, bota granadera con espuelade fierro; capote.
Su armes, consist�a en el sable corvo adelgazado � "molej�n"carabina de chispa y lanza. No permiti�ndoseles caballo de diestro,el de montar, era jeneralmente tordo, crinado, de cola al corvej�n, herrado, y mantenido � pienso; formando su arreo, el recado del paiscubierto con un caparaz�n de pa�o azul, adornado de fajas, y dos

granadas con borlas punz�es en las puntas; balija de cuero.
Jin la lista," contestaba el granadero por su nombre de guerra. �Ning�n oficial podia tutearlo, mi ocuparle en servicio alguno

fn�"0 fuef estrictamente militar. Una mancha � rasg�n en el uni-

Aco^h i, ,mTS � mal abrocha<io, costaba un dia de polic�a.Acostumbraban, el pelo corto y la mirada mas arriba del horizonte.

�oficialeT lE?' P j� \6 �
^enerales. 60 -coroneles y mas d�e 200

nuestra hst
^ "* bnIIantes Prendas � fi�^ar con lustre en
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Estado Mayor, el itinerario que debia observar, sali� (1) re

doblando sus jornadas que las hacia principalmente de noche-

por el calor sofocante del dia y el temor de ser sentido por
�1 enemigo.

La difamaci�n y la 'Calumnia que habian amargado el es

p�ritu del futuro vencedor en Maipo, propagando entre las

masas siempre predispuestas � la injusticia y al error, la

-especie, de que siendo un esp�a de los espa�oles, el cuerpo

puesto � su mando debia ser v�ctima de una felon�a, lo lle

vaba taciturno y desvelado por cumplir puntualmente su

consigna, y evitar que la lentitud de sus movimientos perju
dicase la causa � que consagraba su brazo y diera p�bulo �

�aquel rumor denigrante.
Por la altura de San Nicol�s de los Arroyos, organiza un

servicio de batidores � vij�as, que aproxim�ndose � las bar

rancas auxiliados de las sombras, le den cuenta incesante de

lo que percibieren�pues, se ten�an noticias que los corsarios
continuaban su derrota sin dar se�ales de pretender desem

barco sobre un punto determinado.

Cu�ntase, que fu� en una de esas noches �memorab�les,
que se le vio por primera vez � este militar tan austero coma

�apegad� de suyo � la rijidez del uniforme europeo, divorcia

do con �l, trocando moment�neamente su entorchada casaca,

y plumoso falucho, por el humilde chambergo de paja, y la.

manta � poncho americano, para as� disfrazado, mejor ob

servar les pausados movimientos del convoi, que seguia de

"hito en hito, y cuyas altas velas creia � cada paso divisar en

lontananza.

La fuerza sutil espa�ola harto retrasada por las calmas

y nortes constantes en esa estaci�n, del a�o, surcaba perezo-

1. (Oficio aut�grafo de San Martin, datado en la Posta de San

tos Lugares, � las 8 de la ma�ana del 29, comunicando al gobierno,
�que un estr�vio del guia, hizo llegaran alli � las 12 de la noche, sin
que hubiesen encontrado pronta la caballada necesaria � su reji
miento y al n.o 2 de infanter�a; circunstancia que le oblig� � ade

lantar un oficial para prevenir este contratiempo. (Legajo), "grana-
-deros � caballo, 1813", Archivo general.)
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s�mente la corriente, obligada � navegar sobre bordos para

adelantar su ruta; y despu�s de amenazar todos los pueblos
del tr�nsito que se pusieron en alarma � su aparici�n�re

bas� el paralelo del Rosario, y fu� � apear anclas en la ma

drugada del s�bado 30 de enero, � 13 millas �de alli, y bajo
las escarpadas barrancas �de San Lorenzo.

En tal estado permaneci� tranquila : mas, poco antes de
mediodia del 2 de febrero, desembarcando una fuerza de
320 hombres, en la isla que �est� al frente, �se ocup� en divi
dirla por mitades, luego de amunicionarla, practicando en

seguida algunas evoluciones, hasta eso de las tres � cuatro de
la tarde, en que 'reembarc�ndola, principi� � moverse len
tamente el convoi, con proa al N. E. y al parecer � la silga,
cuando cerrando el crep�sculo, desapareci� envuelto en las
sombras.

Enterado San Martin de aquel incidente, con el tino es-

trat�jicoi que le era peculiar, calcul�, en el acto que el enemi
go intentaba un desembarco pr�ximo.

Esta noticia, la tuvo despu�s de anochecido, en la casa

de. posta inmediata al colejio de San Carlos ,v donde acababa
de llegar, habiendo caminado todo ese d�a bajo los t�rridos
rayos de un sol canicular. (1)

^

Fijada ya en su mente la idl&a de que las espa�oles deb�an
bajar � tierra durante la primera noche, vivaque� con los fo
gones apagados, esperando el conticinio, para correrse � su

derecha, como lo realiz� � la hora de las doce, por la mar
cha de flanco, haciendo alto atr�s de la quinta, sita en la
parte N. O. del edificio de dicho Monasterio', contra cuyos
tapiales, m�melo formar en ala, echar pi� � tierra y desen
frenar hasta segunda orden. .......

En esta posici�n, arrullados cadenciosamente por el je-
mi do del viento en el a�oso y solitario pino, que aun se alza

l.Ella le fu� comunicada por el porta don Aniel Pacheco, que

ifWva es'�?dla AeS(ie �' Ro�arlo, y pas� todo ese dia tendido sobre
Llt- i" �bsen"an,l� � los buques y ayudado de su anteoio, pudocontal la .lente que trasportaban, asi que la pusieron en la isla.
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en el mismo paraje, y la brida en la mani��"los que iban
"� legar aquel dia una pajina de gloria � la historia de su

"pa�s�prorrumpe el doctor Moreno�-estaban mudos, evi-
"tando eon cauteloso af�n hacer ruido con sus armas, como

"los misteriosos obreros del templo de Salom�n, donde no

"se o�a el crujido de la sierra, ni el golpe del martillo". (1)
El convento de San Lorenzo, situado � 80 leguas N. E.

de Buenas Aires, ocupa una planicie poco accidentada y casi

horizontal, � 300 varas de los empinados barrancos que en

cajonan la m�rjen derecha del correntoso Paran�, al que sola

puede llegarse por la "Bajada de los Padres", tajada � pi
que frente � la puerta principal del templo, � por la que
denominan "Rajada del Puerto" � 428 metros del edificio.

y que merced � su suave descenso es la �nica frecuentada

por el tr�fico del cabotaje. Esta fu� la elejida por los Mari

nos para efectuar su desembarco, como lo vamos � ver luego.
(2)

Al primer canto del gallo, se incorpora San Martin, y
seguido de una ordenanza, penetra, en el Monasterio, donde

1. V. "La Jornada de San Lorenzo" por Estevan Mar�a Mo

reno, excelente escritor que vio la luz p�blica en el follet�n de "La
Reforma" febrero 1861.

2. Seg�n el modesto y erudito arjentino, don Jos� Joaqu�n de

Araujo, en su "Guia de Forasteros del Vireinato de Buenos Aires

para 1803" p�j. 147�la erecci�n de este convento, data die 1786, y
la hizo el M. R. P. visitador jeneral y�comisario, Fray Francisco

de Altolaguirre, en virtud de Real c�dula d'e 14 de diciembre de 1775,
bajo la advocaci�n de colejio apost�lico de. San Carlos de Misioneros

Franciscanos de "Propaganda fide". Es de este lugar, hagamos notar

� los curiosos, que la historia de dicho Monasterio, tomada con lau

dable ahinco de los Libros Cronol�jicos que ge conservan en su ar

chivo se rejistr� por estenso en los primeros n�meros de La Con

federaci�n"' (peri�dico del Rosario) en 1854-Tambien citaremos con �

placer, la interesante descripci�n que posteriormente ha hecho del

mismo, en las columnas de "La Tribuna" (n�mero 2490), el doctor

don Pastor Servando Obligado.
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despierta � su guardi�n el R. P. frai Pedro Garc�a (1) con

el que conversa largamente, hasta que aproximado el dia,
asciende al menguado campanil que contrastaba entonces con

la severa estructura del templo, y una vez all�, tomando su

catalejo, recorre con avidez los horizontes aun ealijinosos y

ofuscados, para fijarlo incontinenti �sobre las naves �enemigas,
que alargando la real ense�a, principiaban � barquear la

tropa, quedando terminada esta operaci�n � eso de las 5

de la ma�ana, hora en que aquella, de centro blanco, ya es

taba, en la. ribera formada en batalla, y flanqueada por dos

ciaronadas ele � 4, todo, �al mando del capit�n Zavala, que tenia

por subalternos � las oficiales don Pedro Marury, don Do

mingo Martinez y don Manuel Olloa.

En -esta situaci�n, qued� inm�vil por alg�n tiempo, ob

servando el tel�grafo de faroles que subian y bajaban en los

m�stiles, hasta que ya �disipadas las sombras por la vislumbre
del nuevo d�a; el redoble pausado del tambor que marcaba
el paso a los soldados enemigos, que con bandera desplegada
ascend�an la barranca por la bajada principal, no dej� duda

die que era llegado el momento tan vivamente anhelado, de
hacer debutar al brillante cuerpo que educaba.

Escuch�banse aun distintamente los marciales ecos de
los p�fanos y parches de guerra que bat�an la marcha, grana
dera, cuanda) el comandante patriota, desoendia precipitado
las humildes gradas dlsil Colejio, para hallar en seguida las
encumbradas de la gloria!

En efecto, no tard� en v�rsele, vestido con el riguroso
uniforme de su grado de teniente coronel, mandar tocar � la

1. Este relijioso madrile�o, por si y � .nombre de sus compa�eros(le claustro, pidi� (eb. 5) la gracia de no ser comprendidos en los de-
eietos que se fulminaran contra los europeos en general, lo que con
siguieron del gobierno por intercesi�n del coronel San Marti�, agradecido a los sol�citos cuidados que mereci� de aquella comunidad
el d�a de la refii-ega, tanto �l, como sus heridos v los del enemigo.baceta ministerial" n.o 46. Es de advertir, que de los 10 monjesque la integraban, solo habia dos americanos, el padre don, Frai
�Fedro Cortina Rubin, y el c�lebre lego Echag�e.
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sardina � botasilla, y ya � caballo, tirando de su acero, pro
nunci� breves pero en�rjicas palabras, recordando � los sol
dados su deber para con la patria, y la imperiosa necesidad
de crearse un nombre, que .compensara � esta los sacrificios
de su instituci�n�"espero,- fueron sus �ltimos acentos, que
tanto los se�ores oficiales eomo los granaderos, se portar�n
con una conducta tal, cual merece la opini�n elel Rejimien
to".

En seguida, -asume el mando inmediato de la 1.a .com

pa��a, dejando el de la 2.a al capit�n de ambas, don Justo

Bermudez, � quien le ordena flanquee al enemigo �para cor

tarle la retirada, mientras �l lo atacaba por el frente. (1)
Tomadas estas disposiciones, mand� dar, cuarto de con

versi�n � la izquierda, para salvar el costado N.
'

del Conven
to, haci�ndolo Bermudez con su compa��a en el orden inver
so en cumplimiento de lo acordado. (2)

Empero la carga no pudo ser simult�nea en ra,zbn de la
menor distancia 'que tenia que recorrer la 1.a eompa�ia, pues
no bien librado el �ltimo lienzo de tapia, avistando al ene

migo que aun le faltaban como dos cuadras para alcanzar al

Monasterio, se dej� o�r la voz- de San Martin que con jesto
amenazador mand�; � la derecha en batalla, la que fu� re

petida en el acto por aquel, que venia marchando aunque
con precauci�n, pero bien ajeno de tal recibimiento�por

cuyo motivo, apenas le fu� posible formar martillo, rompien
do en seguida un nutrido fuego graneada.

Galopaba, el bizarro San Martin, algunos pasos � van

guardia de su columna, que en aire de carga cerraba sobre
el enemigo�cuando un disparo � metralla, partido de una

1. Advertiremos que la primera fila de cada eompa�ia iba arma

da de lanza, y la segunda, manejaba la carabina y el sable.

2. Sus enemigos le acusan die haber dividido su fuerza para el

ataque, llegando � decir, que fu� una medida err�nea que favoreci�
el reembarco de los invasores (paj. 8 del fol�. reimpreso por Hallet en

1825.)
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de las dos carenadas apostadas en su centro, derribando su

caballo, pone en conflicto � los que le siguen, que en aquel
momento lo creen perdido. (1)

Neutralizado por un instante el empuje de los granade
ros, intenta el bravo Zavala, ganar la barranca donde le seria

mas f�cil la resistencia�pero no bien trat� de evolucionar

en �ese sentido, dando vivas al rey y � la Espa�a, para reani

mar su turbada hueste�cuando llegando � gran galope la

compa��a de Bermudez, apenas puede formar un cuadro im

perfecto para recibirla�quedando as� restablecido el com

bate�y, por un momento se disputa la victoria con igual ar
dor y encarnizamiento.

Sin embargo, de Jo brusco y repentino de la carga, los

soldados espa�oles aunque conmovidos en su formaci�n, sos

tienen un vehemente fuego � quema-ropa contra sus adver

sarios, que lo contestan con la punta de la lanza y el filo del

sable, al que dan toda la eficacia de su uso.

En tales circunstancias, el teniente de marina don Hi

p�lito Bouchard, �vido por quitar la �mancha afrentosa que

empa�aba sus galones, desde el descalabro d� San Nicol�s,
(1811) en que le vimos abandonar el taque que monta�ba�

haciendo- un esfuerzo supremo, logra arrancar la bandera al

porta espa�ol, que la pierde con su vida.

1. Al herir el tarro de metralla el pecho del caballo, hizo que
este se encabritase y en su caidla apretara la pierna derecha de San
Mart�n. Semejante accidente, ocurri� tan cerca de la l�nea espa�o
la, que cort�ndose dte esta Zavala, le tir� un hachazo, que con un-

movimiento flexible de la cabeza, logr� aquel desviar e(ni parte, to
c�ndole de refil�n la mejilla izquierda (cicatriz que siempre con-

slerv�) ; entonces un soldado realista, advirtiendo que era un jefe, el
,

jinete caido, deja su puesto, y animado de id�ntico designio,, corre
� clavarlo eon su bayoneta, cuando el granadero Juan Bautista Bai-

gorria (puntano), atrepell�ndolo, logr� alzarlo en la lanza, en tanto

que sus compa�eros que habian fluctuado por algunos segundos, se

entreveraban resueltamente con el enemigo, y otros echaban pi� �
tierra para retirar del peligro � su comandante. Entre estos, se en

contraba �adem�is del citado Baigorria, el no menos valiente Juan
Bautista Cabral, que herido de bala momentos antes, lo fu� all� de
muerte.
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Roto y desconcertado su centro, la divisi�n enemiga,
en que hacia prodigios de valor el gallardo Zavala, no obs
tante estar herido de lanza, no pudo ya moralizarse, y la
confusi�n lleg� � su colmo, cuando un tanto rehecho el es

cuadr�n patriota-, peg� por tercera vez su terrible carga,
tocando � deg�ello, basta llevarse con el encuentro y derrum
bar � sablazos barranca abajo, � los cuitados invasores, que

despavoridos buscaron el abrigo de sus buques. (1)
Eran las echo de la mia�aina, y la victoria estaba ase

gurada, despu�s de mas de dos horas de no interrumpido
fuego.

Acallado- el estridor de Jas armas, la desnuda pampa
teatro dlel combate, �se veia sembrad�a de despojos, y enroje
cida con la sangre de vencidos y vencedores, en tanto que
las b�licas trompetas de los granaderos, despu�s del toque
de reuni�n, hend�an el aire con alegres dianas, festejando el

triunfo, al que hacian coro, las disparos por elevaci�n de los

corsarias, que saludaban � bala, puede decirse con verdad,
la primera y �nica tentativa hecha por les espa�oles, des

pu�s de la revoluci�n, en esta parte de sus antiguos domi
nios.

�Sesenta mrertos, trece heridos, entre estos el mismo Za
vala que lo fu� en la pantorrilla derecha, y gravemente los

1. Tanta era la precipitaci�n y el pavor con que se desbarran
caban los espa�oles, que muchos se ahogaran", p,or lo que aproxim�n
dose sus embarcaciones, les tiraban balas encordadas, paTa que se

agarrafen y ganaran su bordo. Apeado el bravo capit�n Bermudez
(hijo de Maldonado) que habia sucedido � su jefe en el mando, es

trechaba uno de estos grupos, que hizo pi� firme detr�s de u�na zanja
y al borde de la barranca, cuando fu� herido de bala de fusil en la

r�tula, falleciendo el 14 del mismo mes, en una pieza inmediata al

hospital de sangre ineitalado em el refectorio del Convento., no

obstante la oportuna amputaci�n que se le hizo del miembro afectado,
po� los facultativos doctor don Francisco C�same Argerich y el p. pre
sidente de los Betlemitas de la Residencia, despachados ambos por
la posta eon un botiqu�n, tan luego como el gobierno tuvo conocimien

to d'el suceso. Se afirma, que desesperado Bermudez, por no haber po

dido impedir la total evasi�n del enemigo, se arranc� el torniquete,

y rehus� sobrevivir � su herida.
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oficiales Marury y Mart�nez�14 prisioneros, (1) dos ca��n-

ritos de. � 4, sesenta fusiles, cuatro bayonetas y una hermosa

bandera de 'divisi�n, (2) fueron los trofeos de tan brillante

jornada, que cost� � los patriotas un solo, prisionero. (3)

1 Estosi fueron internados � C�rdoba, habiendo conseguido San

Martin se suspendiese en su, favor, la orden espresa del gobierno,
que equipar�ndolos � verdaderos piratas, los condenaba � Sufrir el

�ltimo suplicio, (n.� 1720�Reforma.) Eira de este n�mero, el atletico

sargento Atoada lastimado por Baigorria, (Hecho que pone en duda

'- el se�or doctor Velez en. su carta al autor.

2 Las p�rdidas que se dan en su parte los espa�oles, son: 11

muertos y 39 heridos, 28 de estos levemente, ineulso 11 que cayeron

prisioneros y 3 sanos. Mentras que � los patriotas les asignaban 55 �

60 muertos y"' de 86 � 90 heridos gravemente, entre los que se con

taban media' docena de oficiales, habiendo desamparado el campo San

Martin, con 150 hombres y una pieza de campa�a, Termina tan cu

rioso documento atribuyendo � los vencidos los honores del triunfo,
despu�s de asegurar que los que �saltaron en tierra fueron 120 hom_
bres armados de fusil y 16 artilleros; n�mero exactamente igual al

de los granaderos seg�n nuestros c�lculos. (V. parte de Ruiz al go

bernador Vigodet, fechado en el rio Paran�, � 10 de febrero de 1813.)

3. El teniente dom, Manuel Diaz Velez, que mandaba un p-loton,
y el qu� atolondrado por un balazo que le roz� el cr�neo, y al que
debia sucumbir seis meses despu�s, se precipit� en el calor de la per
secuci�n. Pero al otro dia fu� canjeado, junto con' tres paraguayos,
tomados violentamente por los Marinos de una chalana del tr�fico
en el arroyo de las Vacas, por otros tantos heridos del enemigo. Dos
de aquellos (Bogada y Acosta) sentaron plaza de voluntarios en el
acto, y fueron vestidos con el uniforme de los que habian quedado
tendidos en el eaimpo. Nadie se imajin� entonces., que. ese mismo Bo
gado (don F�lix) regresarla � Buenos� Aires, trece a�os mas tarde,
cuberto de veneras y con las presillas de coronel del mismo Reji
miento, haciendo su entrada triunfal en abril de 1826 � la cabeza de
120 hombres (y solo 7 de los que salieron del Retiro en 1813), �lti
mos restos, que volvian despu�s de ruda campa�a en diversos, climas,
� deponer sus armas en el Parque d� la,s tomaron (a). Bogado de co

mandante militar de San Nicol�s de los Arroyos.
(a) Ellas fueron depositadas por orden superior, en una hermo

sa caja que tenia esta inscripci�n cincelada sobre una plancha de
bronce "Armas de los libertadores de Chile, Per� y Colombia".
(Otmversacion con el mayor don Jos� Obregoso (mendoeino), que sir
vi� y regres� con el Rejimiento y es el �nico que queda ademas del
coronel don Eustaquio Frias, (salte�o) de esa columna de jigantes
que logr� presenciar tan solemne recepci�n.
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14 muertos (1) y otros tantos fuera de' combate, incluso el
mismo San Martin, que seg�n hemos apuntado y�, debi� la
vida al heroico denuedo del granadero Baigorria, y San Mar
tin (desde- entonces) : y � la .abnegaci�n de Juan Bautista/
Cabral y Robledo, soldado oscuro, pero de coraz�n .magn�ni
mo, que en aquel d�a �de eterno recuerdo, se abri� las puer
tas de la inmortalidad y enlut� los laureles de Ja victoria. (2)

1. He aqu� sus .nombres�Jenuario Luna, Basilio Bustos, Jos�
Gregorio 1' redes, (naturales de Renca en San Luis de la Punta) ; J. B.Cabral-Feliciano Silva, (Corrientes): Ram�n Saavedra, (Santiago del
Estero); Blas Bargas, Domingo Soria.no Gurel, (Riojauos), Ram�n
Anador: (Montevideo) Jos� M�rquez, de Turumba, y Jos� Manuel
D�az. (Cordobeses) Domingo Porteau natural de Saint Gaudens, de
partamento del Alto Gao-ona, (Francia;) Juli�n Alsogarai, de Quillo-
ta, (Chile) y Juan Mateo Jelves, de la ca�ada de Escoban- (Porte�o).
Total, 14 soldados,.

2. Como argentinos, tenemos inter�s palpitante, en que ese nom

bre querido, sea entregado � la piedad de la historia y se perpet�e en

el coraz�n de sus compatriotas, por cuva felicidad derram� su sangre
jenerosa. Hijo del- Departamento de Saladas (Corrientes), Cabral vi
no en el continjente colecticio que el entonces gobernador intendente
de aquella Provincia, don Torib'O de Luzuriag-a. envi� � esta ciudad
� principios del a�o 12. (a) Fu� uno de los h�roes' de la ioirnada
ciu� �e describe en el tasto, y al caer atravesado por dos heridas para
no levantarse mas�.decia � sus camaradas mientras lo retiraban de
lo mas recio de la pelea�"D�ienme compa�eros! Oue importa la
vida de Cabral si hemos triunfado de los maturrangos? Somos pocos,
vayan � su puesto que yo muero contento por haber batido � los
enemigos�Viva la patria." fu� la poi-itrer palabra que articul� aquel
valiente, dando un espet�culo que Roma en su grandeza, hibiera con

templado con. ervidia. El santo y se�a de esa noche inolvidable, fu�
�seg�n el doctor Obligado�"Cabral m�rtir de San Lorenzo". El
comandante de su Rejimielnto, asombrado de tanto heroismo, le eri-

ji� un modesto cenot�fio, pero sublime' en su misma sencillez, en el

antier, o Campo Santo del Convento; cuya inscripci�n es l�stima haya
borrado la acci�n inexorable del tiempo. As� que regres� � Buenos

Aires, el cuerpo en que' sirvi� su agradecido coronel, dando cumpli
miento al decreto supremo de 6 de marzo 1813, mand� colocar en la

parte esterior y sobre la gran puerta del cuartel del Retiro, un her

�a). Datos del se�or don Manuel Serapio Mantilla, que. como el
donado Jua.n Beheverroa de Catamarca, guarda una curiosa cr�nica^

de su provincia.
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Todo el mundo, hab�a cumplido con su deber�oficiales

(1) y trepa, respondieron � lias fundadas esperanzas de su

gefe, y la patria pudo ufanarse en adelante con su poderoso
�apoyo. (2)

moso cuadro coronen. orativo de eu envidiable muerte, el cine con

tenia esta inscripci�n, � la cual desde el coronel hasta el �ltimo cla

r�n saludaba al entrar. "Juan Bautista Cabral, muri� heroicamente
en el campo del honor!

All� permaneci�, dice el jeneral Zapiola, hasta que los Escuadro

nes 3.0 y 4.o marcharen eon Alvear al sitio de Montevideo, en mayo
1814-, � igualmente que mientras existi� el Rejimiento, revistaba en

la lista de la tarde, en la l.a Compa��a del primer Escuadr�n � que
habia pertenecido, llamando en alta voz el brigada de la misma

"Juan Bautista Cabral'', � lo que contestaba el sargento mas anti

guo, "muri� en el campo del honor, pero existe en nuestros corazo

nes. �Viva la Patria granaderos! ' ' el que era repetido ecn entusias

mo por toda la Compa��a.
De cierto que no hizo maa, en obsequio del afamado I.atour-d' Ad

v�reme, el primer granadero de la Francia del 93!
"

Su tumba pues, no reclama l�grimas, sino caronas. Ga/v� como un

bravo y Ta tierra natal, lo acoji� en sai seno, con los brazos de madre.

�Qne siu heroica sombra se cierna al trav�s de los siglos, como el mo

delo de tan sublime y sagrado sacrificio!

1. Oficiales oue tomaron parte en este hecho de prmas. adem�s
de los nombrados en el testo�Teniente don Mariano Neeoehea; al
f�rez don Jos� Fernandez de Castro: porta .estandarte y ayudante en

comisi�n don Manuel Escalada: cadete don Pedro Castelli: soldado
difitinsurido. don Jnian Estevan Rodlriisauez Cmendocimo)�Oficiales vo

luntarios, don Vicente M�rmol v don Juli�n Corvera�P�rroco de la
capilla del Rosario, doctor don Juli�n Navarro. Todos, incluso San
Martin, tmvierrin ra ascenso � su regreso � Buenos Aires � mediados
de febrero (1813).

2. Al dia siguiente de la acci�n, fu� desprendido del convoy, el.
propio Zavala, en calidad de parlamentario, solicitando � nombre del
comandante de este, se le proveyese de alguna carne fresca paTa los
heridos, y en el suyo, como verdadero apreciador del m�rito de sus

adversarios, la �deferencia especial, de permit�rsele bajar � tierra,
paira comiocer personalmente � los bravos granaderos, y estrechar l.a
mano � su gefe. Este, no trepida en acceder � tan singular como hon
rosa �demanda�y�acto continuo, desembarca el bizarro espa�ol, con
un pantal�n de lienzo blanco, manchado aun con la sangre de su

herida; casaca azul rabona, collar�n, solapa, bocamanga, cabos y
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Despachado el chasque con la nueva del triunfo, el gefe
patriota, se prepar� � rendir los �ltimos honores, � sus va

lientes compa�eros de gloria ca�dos en la lucha, As� se hizo,
�on arreglo � ordenanza, 7 dejando algunos heridos en el
Convento � cargo del parta Pacheco, se puso en camino para
Buenos Aires, sin embargo de que sus dolencias apenas le

permit�an el traqueo de un veh�culo.
Tal fu� el glorioso suceso que inmortaliza una estrofa

del celebrado Himno Nacional arjentino, y el nombre de una

de nuestras calles y cuya importancia moral, en aquellas cr�
ticas circunstancias, omitimos encarecer.

El 5 de febrero, al mismo tiempo que los enemigos aban
donaban con proa al sud, el lugar del combate�tronaba el
ca��n de la fortaleza, anunciando al pueblo de Buenos Ai

res, este magn�fico ensayo �de la caballer�a disciplinada y

maniobrera, que mas tarde, fatigando � la fama con sus proe
zas, debia llevar el pabell�n que tiene por divisas, el blanco
-de las crestas de los Andes y el horizonte azul de los gran
des rios--�� mayor altura que la que alcanzaron das �guilas

vueltas lacre, y uto chac� de pelo en el que se distingu�a la efijie de
- Fernando VIL con el mote viva el rei!�Despu�s de los cumplimientos
-de estilo, se improvis� ulni suculento desayuno en el que rein� la

mejor animaci�n y jovialidad, merced � los excelentes vinos de los

"P. P.�reembarc�ndose pasada la siesta, surtido de provisiones y fas
cinado del franco y cordial agasajo, con que fuera aeojido.

En la efusi�n de siu car�cter naturalmente expansivo, Zavala,
que el verdadero plan de los cruceros, fu� aprovechar una noche

sombr�a, y con viento fresco del 2.o cuadrante, burlar la vijilancia
de las bater�as de "Punta Gorda", � interceptar el comercio entre

el Paraguai y Santa F�, sobre la que dirijian sus miras, habiendo

desembarcado por incidente en San Lorenzo y en el solo inter�s de

"hacer v�veres.
Desde entonces, parece que jur� servir � lasi �rdenes de aquel

militar, cuiya feliz estrella preve�a, como lo efectu� present�ndose en

Mendoza el a�o 15. Pero San Martin, por pundonor se resisti� � ocu

parlo, sin embargo del alto aprecio que hacia de �l, asign�ndole en

-prueba de ello, una modesta pensi�n� ("Conversaci�n con los Jene

rales Pacheco y Escalada, testigoisi presenciales de todo esto, y nota

citada (febrero 11) � la Junta del Paraguay. (Docs. del Archivo je-
-aneral).
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Romanas perseguidas por el arrojo de Anibal�para seguir
victorioso hasta los remotos fuegos del Ecuador!

ANJEL J. CARRANZA.
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Para comprender los h�bitos y las originalidades de las

costumbres de Lima, es necesario estudiar detenidamente el

car�cter de la lime�a, porque la mujer personifica la socie
dad entera.

En el Per� parece que domina, el elemento femenino.

Esta es una de las tantas rarezas de este pueblo.
El hambre, permanentemente fascinado por los irresis

tibles encantos de la belleza, parece que consagra su vida �

la adoraci�n de la mujer.
Puede ser que en la fuente de la voluptuosidad y el amor

encuentre este pueblo la rejeneracion de su entusiasmo, de

su vigor y de su f�. En la Europa se vio este fen�meno en

la edad inedia, y quiz� el Per� se encuentra en estos felices

tiempos.
Pero puede suceder que, concentrando la mujer en s�

todas las fuerzas morales, ejerza una influencia eseesiva y

peligrosa. Entonces el Per� carreria peligro de ser sometido
� una dictadura femenina, cosa no del todo inveros�mil, por
que en su historia ya se ha visto � una mujer' dragoneando
de amazona, armada como un San Guillermo, encabezando
conspiraciones y deponiendo � vice presidentes.

Bajo el cielo de Lima el hombre se debilita y languidece.
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Al respirar su atm�sfera tibia y adormecedora, parece que
los vapores del c�firo ofuscaran el cerebro,. Se siente una pe

reza embriagadora, una invencible necesidad de calma y

repaso. Se sue�a con placeres tranquilos, con im�jenes vo

luptuosas, con nubes de perfume, con el desmayo del deleite,
con hur�es encantad-aras. En Lima se comprende mejor que
en ninguna parte toda la belleza del para�so prometido por
Mahoma.

Esta influencia del clima podr�a servir para esplicar la
mansedumbre de este pueblo. El hombre es suave, dulce, hu
milde � indolente hasta la apat�a; pero la mujer presenta
un contraste sorprendente.

Bn medio de una naturaleza �rida, est�ril y desapacible,
la mujer crece encantadora como la flor de las riberas del
Rimac.

En su frente se dibuja la supremac�a de su alma sobre
todos los seres que la rodean.

'Sus negros, �rasgados y luminosos ojos, brillan con un

fuego que revelan la impetuosidad de su esp�ritu altivo.
Las l�neas regulares del �valo de su cara tienen toda la

perfecci�n del tipo griego.
Su nariz est� modelada con una finura y delicadeza ar

t�stica.
v

Su boca adamada con la maliciosa pureza de una co

queter�a adorable.
Sn cabellera es una cascada de �bano y forma una armo

n�a completa con sus bien delineadas cejas y sus largas pes
ta�as.

Su talle tiene toda la soltura, gracia y flexibilidad de una
refinada elegancia.

Su pi� es tan peque�uelo, lindo y arqueado, que apenas
imprime una lijera huella sobre el polvo.

Y todo esto se halla realzado por la gracia de los modales �

y la compostura de los movimientos; por que ella, posee el
secreto �de las actitudes rom�nticas, de las sonrisas dulces, de
las miradas ardientes, y sobre todo, comprende el arte mara

villoso de los atractivos del misterio. Por eso sil tipa origi-
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nal y perfecto es- la tapada.
Bajo este disfraz es como la lime�a despliega todo su.

poder y revela su car�cter. Es asi como aparece espiritual, .

burlona, alegre, altiva, impresionable, ardiente � irresisti
blemente tentadora.

Su traje primitivo era la saya y el manto. Consist�a en-.

una saya negra, plegada con elegancia ala cintura, y lo .su

ficientemente alta para dejar lucir el pi�. Un manto vapo_-
roso sujeto al talle y elev�ndolo por la espalda hasta cubrir
la cabeza y el rostro. Por debajo cubr�a los hombros un

rico chai, cuyas dos estremidades flotaban airosamente por
delante. Este vestido ha caido en desuso.

Hoy oculta su blanca frente y su leve cintura bajo los

pliegues de un pa�ol�n, y prendida de veinticinco alfileres se-

presenta en todas las funciones.
Yedla en las calles, en las iglesias, en las procesiones,.

confundi�ndose entre los grupos de hombres, soportando im

p�vida el fuego graneado de mil galanter�as, sorprend� endd-
� uno con el nombre de su querida, atormentando � otro-

con un chiste epigram�tico, ridiculizando � este con una pa

labra, burl�ndose de aquel con una voz finjida y encant�ndo
los � todos con el brillo del ojo que descubre, y con la mor�

videz y belleza del brazo que ostenta,

Seguidla � la Alameda y la ver�is con aires de romanti

cismo, buscando alguna aventura novelesca. Ya es aguar
dando una cita para preparar una intriga; ya observando los

pasos de un amante de cuya fidelidad duda; ac� tendiendo-

rectos para sorprender� un candido; ora persiguiendo alg�n-
capricho de su ardiente imajinacion; y � todas horas so�an

do en amores que llenen su coraz�n sediento de impresiones.
- Buscadla en el teatro y la encontrareis en los asientos c�e

la platea, representando un papel de misteriosa
, con una habi

lidad encantadora.
� Si es lia tapadia del medio mundo, puede �conocerse por la*

atm�sfera de perfumes que la �rodea, por el lujo de su pa�ol�n1 ;

y de su traje, por alg�n brillante que luce sobre los dedos de
m�rmol de �su peque�a mano, y por la curiosidad con que'-
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dirije su bin�culo � la primera galer�a observando los ador

nos de las se�oras del gran mundo para ponerse, al dia si

guiente, � la altura de la aristocracia.

Mas. si veis una tapada casi perdida entre la oscuridad

de los asientos ocultos, cubierta con un blanco pa�uelo de

o�an y un delicado pa�ol�n negro, pod�is contar, de seguro,

que es una gran se�ora. Es verdad que, en ocasiones, para

.alejar hasta la sospecha de su rango se visten con trajes y

pa�olones estravagant�s ; pero entonces la vende el aire de
nobleza de sus movimientos y la misma tenacidad con que
ocultan cualquiera de los encantos que pudiera servir de dato

para revelar el misterio.
La tapada encierra toda la historia de la vida �ntima de

Lima, con sus pliacicliies y sus amores, sus debilidades y sus

cr�menes, sus miserias y sus l�grimas, sus aventuras y sus

chascos, su disipaci�n y �sus desenga�os. :

Bajo este disfraz mas de una cincuentona ha andado en

pieos, pardos con un mozuelo bcquirubio, que ha estrenado
sus primeros requiebros amorosos con una novia anti dilu

viana, crey�ndola una divinidad.
La tapada es en Lima una. entidad de poderos�simo in

flujo. Parece que bajo este traje hubiera una sociedad feme
nina que estendiese su vigilancia y su acci�n � todas las
clases. Su ojo lo v� todo ; su o�do escucha todos �los secretos ;
-su sombra se encuentra en todas partes.

En los salones del gobierno hay siempre alguna tapada
que aguarda en un gabinete privado; que habla � solas con

los ministros y sorprende los secretos de estado.
En los tribunales intriga, y consigue con frecuencia in

clinar la balanza de la justicia.
En los congresos forma una barra temible que se rie de

todos los Oradores.
Y en todas partes observa, vijila, acecha, enamora, rie y

se burla de todo. Ella es el �ngel de los misterios de Lima,
la desesperaci�n de los curiosos, el, escollo de los incautos, la
polic�a secreta de los conspiradores, el brazo de las vengan
zas, el �jente de la ambici�n, la voz de los. amares, el ador-
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no de todas las fiestas y la tentaci�n de todos los corazones.

Quien que haya estado en Lima no ha sentido su influjo?.
Ved aqu� una pajina de esa historia infinita de aventu

ras .

II.

En ,dias pasados acompa��bamos basta el Callao � un

� amigo nuestro, proscripto chileno, que se ausentaba de Li

ma. Su preocupaci�n en los momentos de marcha era tan

profunda, que nos escit� sobre manera la curiosidad, y des

pu�s de repetidas instancias para que nos descubriera la cau-

rsa de su meditaci�n, nos �refiri� lo siguiente :

"Anoche, nos dijo, se puso en el teatro en escena la

Traviata, y yo que soy un fren�tico dilettanti, tom� desde

"temprano mi asiento en la platea.
Lleg� � uno de los palcos de la primera galer�a una pi

cante morena de mirada revolucionaria y sonrisa irresistible

que me conmovi� notablemente.

Soy decidido por las morenas, y este era el so�ado tipo
de mis ilusiones trigue�as. Ademas, nuestros corazones est-a-

"ban unidas por algunos recuerdos.

Me puse de pi� para contemplarla � mi sabor, y para

-ver si destacando mi figura entre el grupo de los espectado
res, pod�a merecer una de sus miradas.

Ella recorr�a todas las galer�as con su anteojo; pero no

-se dignaba mirar � la platea,
Yo le fij� repetidas veces mi bin�culo; pero mis fuegos

"no fueran contestados. Despu�s de varias tentativas para 11a-

"mar su atenci�n, comprend� que todo era in�til. Yo estaba

-en la platea, era del vulgo de los espectadores aquella no-

-ehe y no merec�a el honor de una mirada. En el teatro la

aristocracia de Lima jamas se democratiza mirando � la pla-
irea. Eso es de mal tono.

Me resign� con mi suerte y volv� � tomar mi asiento.

Yo no soy muy exijente en amores, y por otra parte, en

ILima no se puede serlo.
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Todos tienen que conformarse con ser olvidados, no so

lamente por instantes, por horas, por noches y por d�as, sino
tambi�n por meses y por a�os.

Y esto sucede en todas las condiciones, parque la liber

tad del coraz�n es para las mujeres el primero de los dere

chos.

�Ay del hombre que intentase exijir constancia! Ser�a
sacrificado en las aras de la independencia femenina.

Vino � consolarme de mis burladas esperanzas una ta

pada que ocup� el asiento inmediato � �l en que me hallaba.
Me lanz� una mirada � quema-ropa y terrible. En el solo

ojo que descubr�a hab�a tanta luz, que me sent� ofuscado.

Soy de una naturaleza tan ardiente que el mas ligero ac

cidente puede incendiarme. Hay mujeres que con solo una.

mirada pueden turbar para siempre mi existencia.
Esto en Lima es una fatalidad, porque hay tantos ojos

fulminantes y tantas mujeres bellas, que el coraz�n late cons

tantemente de admiraci�n y de amor, y los sentidos viven
abrasados por la fiebre de la exaltaci�n.

A medida que sentia el roce del traje de mi misteriosa
vecina, las palpitaciones de mi coraz�n se aceleraban.

Ella me miraba de vez en cuando y yo comprend� que-
podia aventurar una palabra.

�Se�orita, la dije con acento de cortes�a, el solo ojo
que usted deja ver basta para enloquecer � un hombre.

�De manera que usted puede ser para mi un peligrosa
vecino, porque corre �riesgo de perder el juicio -esta noche,
me eostest� con una voz encantadora.

�Pero puedo ser un loco inofensivo y totalmente sumi
so � la voluntad de usted.

��Tan pronto hace usted una promesa de humildad?
�El coraz�n no necesita de mucha tiempo para conmo

verse, y las promesas cuanto mas instant�neas son mas sin
ceras.

�Veremos si la impresi�n dura, a�adi� ella. Y yo cre�
escuchar el leve ruido de una sonrisa. Me imagin� que su

risa seria la, de un �ngel.
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No pude en aquel momento continuar la conversaci�n,
porque el tel�n fu� levantado y la funci�n dio principio.

Las palabras y las miradas de la tapada escitaron en es

tremo mi curiosidad y exaltaron mi imaginaci�n. Mi cabe

za, esencialmente so�adora, y mi coraz�n de p�lvora, me pre

disponen sobre manera para los amores instant�neos y re

pentinos. Ademas, una aventura con una tapada tiene todos
los atractivos de un lance novelesco. El amor vive del mis
terio ; la realidad lo mata.

Las melanc�licas y dulc�simas notas de la m�sica y del

canto vinieron � completar la obra de escitacion y de v�rtigo
comenzada por mi vecina, y � pocos momentos entr� en una

perfecta y verdadera alucinaci�n amorosa.

Desde ese momento, la tapada fu� para mi una hero�na
de romance y el ideal de mis fant�sticos sue�os de amor.

Nuestra historia, que comenzaba bajo tan felices auspicios
l�ricos, me imaiginiaba que seria un romanee sentimental.

En la escena en que Violeta se pregunta con af�n si lo

que acababa de sentir ser� el principio de un serio amor, la

tapada me mir� con intenci�n.

Interpretando yo su .mirada, la dije con emoci�n:
�Lo que yo siento es indudablemente una pasi�n loca,

desenfrenada, terrible, y necesito una esperanza siquiera :

i puedo tenerla ?
�Qu� tierno es el tema ele esa �pera ; fu� su contesta

ci�n, eludiendo mi pregunta.
No me atrev� � insistir en mi s�plica, y fij�ndome en eL

proscenio, permanec� silenciosa; Cuando el tel�n cay�, rea

nud� la conversaci�n, dici�ndole con entusiasmo.
�Suplico �� usted que crea en la fascinaci�n que ha ejer

cido en mi su mirada.
�Pero esa. fascinaci�n puede desaparecer con la rapidez

-con que se ha formado.
�Si fuera tan feliz que usted me aceptara una promesa

de fidelidad, yo me comprometer i a � probar � usted mi cons

tancia.
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�Y si la realidad no correspondiese � sus ilusiones,
��no sufrir�a usted un desenga�o cruel?

�Eso es impasible. El ojo y el brazo que usted descu

bre, no pueden enga�ar. El sol se adivina por el reflejo de

la aurora.

�Gracias. Galantea usted de una manera muy po�tica;
pero como las mujeres somas un poca incr�dulas, yo quisiera
saber primero que clase de tipo de belleza le gusta mas �

usted.
�Pero. . . esa es una exijencia peligrosa para m�.
�En ella no hay peligro alguno. Yo deseo saber cual

es el gusto de usted, para calcular si puedo personificar sus

ilusiones. A usted pueden agradarle las rubias y yo puedo
ser morena. Ademas, no creo dif�cil el que usted manifieste

que clase de belleza le impresiona mas.

La situaci�n era tirante.
Si yo entraba en una descripci�n del tipo de mis ilusio

nes, era indudable que hacia un retrato contrario � la belleza
de mi tapada. El hombre yerra siempre que necesita adi
vinar.

Ella comprendi� mi vacilaci�n, y con acento de iron�a
me dijo :

�El sol se adivina por los reflejos de la aurora. Haga
usted mi retrato y sale as� del apuro.

Todo el �xito de mi aventura depend�a de este momento.
Form� instan taneamente una resoluci�n, y la, dije eon acento
de seguridad.

�Para m� no es dif�cil describir � usted. Mi coraz�n la
ha adivinado antes de verla, porque en este momento tiene
la doble vista que inspira un magnetismo amoroso. Pero an

tes necesito de usted una promesa. Para saber si el retrato
que hago es perfecto � no, usted me ofrece descubrirse.

�Imposible, contest� con una rapidez que revelaba una

�resoluci�n decidida.
--Pero mi propuesta es mas dif�cil de cumplir que la

suya. Yo no exijo que se descubra usted aqu�. Usted lo har�
� la salida del teatro.
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�De ninguna manera. Lo mas que puedo ofrecerle �

usted es que, si el retrato es exacto, lo aceptar� como una

prueba inequ�voca de su estado de lucidez amorosa.

�Es que en premio de mi acierto y de mi amor, yo

exijiria que usted me dejara, gozar de una de sus sonrisas.
�No puedo prometerle esa recompensa.
�Pero al menos condescender� en darme la direcci�n

de su habitaci�n para tener mas tarde el placer de presentar
� usted mis atenciones.

�Siento much�simo no poder dar � usted gusto en esto.
�Entonces usted tiene resoluci�n de que yo ignore siem

pre con quien hablo.
�Indudablemente.
�Es decir que no sabr� jam�s quien es usted?
�Jam�s, me contest� con una firmeza de voz que me

desconcert�.

Quise instarle, pero ella con un lijero ademan me lo im

pidi�. En ese momento comenzaba el segundo acto de la

�pera y era indispensable no llamar la atenci�n de los que
estaban � nuestro alrededor con una conversaci�n que, por
mi parte, tomaba � cada instante mas calor.

Esta tapada no es una mujer vulgar, dije para m�. Su

empe�o en que yo no sepa quien es y su interesante con

versaci�n, dejan comprender que es de elevada clase. Esta

suposici�n enardeci� el entusiasmo de mi amor. Form� en

tonces la resoluci�n de rasgar � todo trance el velo del mis
terio. Sin embargo, la empresa �era ardua, y y�o� no acertaba
� adoptar un medio eficaz. Una tapada es inoculable, in

mune, y yo no podia intentar ninguna medida coercitiva.

Me ocurri� entonces un plan, en mi concepto feliz.
Habia visto en uno de los palcos � un amigo que ten�a

una inconcebible perspicacia para conocer tapadas. Una lar

ga pr�ctica lo habia hecho maestro en este dif�cil arte, y te

nia un instinto incomparable para conocer las bellas al tra
v�s del tapado de los pa�olones y de los mantos.

Al concilluirs'e el acto abandon� precipitadamente mi

asiento, y fui � donde estaba �l. Al llegar le dije :
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�Necesito urjentemiente de t�.
�Estoy � tus �rdenes, me contest�.
�V� � la platea, ocupa mi asiento que es el n�mero

323, y observa quien es la tapada que est� al lado. Pero pon

en actividad toda tu ciencia de adivinaci�n y llama � tu

memoria los recuerdos de todas las mujeres que has visto en

Lima, porque es absolutamente necesario que yo sepa el nom

bre de esa tapada.
�Lo sabr�s al instante, me dijo con una plena confian

za y parti� en el acto.
Yo ocup� en el paleo el sitio de �l, y me puse � observar

con inmensa ansiedad el resultado de mi plan.
Vi que pocos momentos despu�s de haber llegado mi

enviado al lado de la tapada, entraron en conversaci�n.

A cada instante aguardaba que mi amigo me hiciera al

guna se�a que me indicara que habia cumplido su misi�n;
pero in�tilmente. El hablaba con animaci�n y no miraba

� ninguna parte.
Por unos instantes tem� que, al entrar bajo la influencia

de la mirada magn�tica de aquella mujer, �l hubiera caido
en la misma alucinaci�n amorosa en que yo me hallaba. Pe
ro �l no era tan impresionable como yo.

En este momento not� que la morena de quien no habia

podido obtener una mirada al principio de la funci�n, fijaba
en m� su bin�culo. Este honor lo deb�a al puesto en que me

encontraba. Para todo en la vida se necesita estar en las

primeras galer�as de este teatro que se llama �l mundo, i Ay
de los que est�n en la platea !

Pero la morena no pudo distraerme de la impresi�n que
habia recibido. No podia pensar en otra cosa que en la ta

pada.
Aguard� impaciente el �resultado de mi plan, pero en

vano. El tel�n cay� en el �ltimo acto de la funci�n y mi
enviado no regres�. Era el cuervo de Noe enviado despu�s
del diluvio.

Baj� con rapidez � la puerta del teatro, resuelto � seguir
� aquella mujer que tanto me hab�a interesado; pero la fata-
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lidad frustr� mis c�lculos: todas las tapadas eran tan seme

jantes qne yo no pude distinguir la que buscaba. Segu� �

varias; pero tuve que abandonarlas, porque observ� que cada
una de ellas encontraba compa�ero en su camino. Al fin me

encontr� solo en la calle. Mi �ltima esperanza estaba en mi

amigo. El deb�a saber el nombre de aquella mujer. Corr� �

buscarlo y lo encontr� en su casa.

Al verme �me dijo sonri�ndose :

�Mi esperiencia y meditaci�n han sido in�tiles. No he

podido conocerla.
�Ah ! eselam� con un acento de mal reprimida amar

gura ; todo est� perdido !

�Menos la esperanza, interrumpi� �l. Debes saber para
consolarte que ella me ha �preguntado por tu nombre y por
tu direcci�n.

�Y eso que puede significar?
�Eso significa que la historia continuar�.
�Es imposible. Parto en el vapor que sigue ma�ana

para el Norte.
�No importa ; en las horas que faltan aun, hay lugar

para una. despedida. La tapada sabia infaliblemente tu par

tida, porque en Lima las mujeres lo averiguan y lo saben
todo.

�Eso es una quimera,
�Pero en Lima esas quimeras se realizan � cada instan

te. Si permanecieras aqui, ver�as la verdad de mis palabras.
En esta sociedad, alimentada con la disipaci�n, se sue�a �
todas horas en aventuras y en amores misteriosos. Aqu� el

amor no naice del coraz�n, sino de la imajinacion. Se ama

con poco sentimiento; pero se le d� � los caprichos todas las
formas de una trama novelesca. No debes perder la espe
ranza. Tu hero�na de esta noche te dir� adi�s, porque una

despedida con l�grimas es demasiado rom�ntica para que
ella no la aproveche.

�Ojal� se cumpla tu pron�stico, le contest�, y como era

un poco tarde me desped� de �l y me retir� � casa.
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Ahora, �en el momento de llegar � la estaci�n del ferro

carril, he recibido esta esquela:
"Su compa�era de la �pera le pide un recuerdo, y le-

envia un trist�simo adi�s. Usted vio la aurora, pero no ha

querido aguardarse � la salida del sol. Adi�s!"

El billete me ha impresionado, y este es el motivo de mil

meditaci�n. Siento que mi viaje me obligue � dejar esta aven

tura en el pr�logo. Sin embargo, creo que sabes lo bastante-

por s� tu quieres continuarla. Te doy amplios poderes para

ello, y ya te he revelado la consigna.
Nosotros aceptamos la propuesta, y prometimos avisar-

� nuestro amigo los resultados. Puede ser que alcanzamos �.
A'er el sol que no vio nuestro amigo.

Lima, 1860.

OMAR.



EL PAGO DE LAS DEUDAS.

NOVELA ORIGINAL

(Conclusi�n) (1)

Don Jos� Dolores se dej� rodar de su silla, � hinc�ndo
le sobre ambas rodillas.

�Adelita, la dijo, perd�name.
�No, replic� ella, usted es un celoso insufrible y sino.,

se cura. . .

�Ya estoy curado y .para siempre, replic� �l; nunca

volver� � pensar mal de usted.
�Y antes de hacerlo, debe usted averiguar las cosas ta

les como son, dijo Adelina levant�ndose y dejando � su novio-
abismado en una adoraci�n muda por aquel �njel de ino

cencia.
Don Jos� Dolores pens� para si que lo que Adelina ha

b�a hecho, no solo era una prueba de virtud, sino que era

tambien una prueba de amor que hab�a querido darle, por lo
que se retir� resuelto � rogar � Don Diego para que no difi

riese por mas tiempo el dia de su felicidad.
�Si Luciano, vuelve, decia Adelina, no faltar� modo de-

deshacerse de este majadero y si me abandona, a�adi� repri
miendo un suspiro, que haremos!

JI.

Luciano entraba al sal�n de la casa en que �se hallaba

1. V�ase la p�j. 417.
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Luisa, resuelto � terminar su lucha con sus encarnizados

acreedores, diciendo adi�s � su vida de soltero y ahogando en

su pecho las ilusiones que en �l hab�a hecho nacer el amor

de Adelina. Esta decisi�n le volv�a su elegante aplomo, de
modo que atraves� la pieza con risue�o semblante y desem

barazado ademan hasta llegar al sof� que ocupaban Luisa y
su hermana. Su conversaci�n fu� animada y espiritual. Ha

bl� con entusiasmo del puerto que acababan de dejar, de los

hu�spedes de Luisa, �sin olvidar � Adelina ni � su novio, des

plegando tal viveza y gracia de observaci�n que la hermana
de Luisa declar� que Luciano �le daba deseos de visitar aquel
lugar.

Luisa que habia esperimentado una inmensa felicidad al
ver entrar al joven cuando ella lo hacia aun en el puerto, ad
miraba tambi�n su locuacidad y cambiaba lijeramente de co

lor cada vez qruie. Luciano hablaba de la familia de don Die
go, mientras que su coraz�n lat�a de placer con la presencia
del joven, que juzgaba como� una prueba irrecusable del ver
dadero amor hacia ella. Cuando Luciano pudo hablarla �

solas, estas ideas habian derretido ya los �ltimos restos de
frialdad que quedaron en su alma por los pasados sufrimien
tos y no aspiraba ya mas que � gozar de la �dicha eonquistan-

� dola � fuerza de amor y de constancia, las mas poderosas ar

mas de que dispone la mujer despu�s de la. belleza.
�Yo creia, le dijo. Luisa sonri�ndose que usted habr�a

preferido darse aun algunos ba�as de mar.
�Pero vi�ndome aqu�, �qu� ha pensado usted? pregun

t� el joven en el mismo tono.
�He pensado que usted se ha venido.
��Nada mas? �Nada significa para usted este viaje,

despu�s de lo sucedido? �Qu� manera hay entonces de pro
bar � una mujer nuestro amor por ella, sino basta que aban
donemos por estar � su lado lo que podr�a halagar nuestra
vanidad, que, seg�n ustedes mismas, es el m�vil de nuestras
acciones ?

�La mejor manera, replic� Luisa, es la constancia.
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�Esa es una virtud mas de hombre porfiado que de
amante.

�Sin embargo, es la porf�a que mas puede lisongear �
una mujer que ama.

�A las mujeres vulgares puede ser; pero �d�game, Luisa,
� no hay ning�n encanto en salir de la senda trillada de los
amores caseros y lanzarse en busca de emociones, que por ser
nuevas � inesperadas, recompensan con usura las inquietu
des elle la duida? Si yo, pronto tal vez �� oedler � una debilidad
de hombre, vuelvo sobre mis pasos, abandono otro amor por
seguirla y conquistar su perd�n �no doy una prueba evidente
-que mi verdadero amor es por usted, y que puesto en la ne

cesidad de elegir no puedo vacilar, porque ante todo tengo
que sed sincero conmigo mismo?

�Confieso, dijo Luisa, que en el terreno de las airgu-
-mentaciones usted me vence muy pronto.

�Si no la amase, no hallar�a razones para alcanzar esa

victoria, porque en este j�nero de contiendas la imaginaci�n
-es rebelde sino la ayuda el coraz�n.

�Es verdad; pero una cosa me arredra,

��Cual?
�Su teoria en contra de la constancia.
�No se alarme usted por eso ; pues cuando mas ella pro-

baria que no be encontrado aun una mujer que me la haya
hecho despreciar, como estoy seguro lo har� usted.

�Esto �ltimo es solo una suposici�n y usted no es infa
lible para que yo tenga le en sus resultados.

�Tenga usted primero f� en mi amor, que yo juro vol

verla sus creencias sobre mi constancia.
De este modo, Luisa, sent�a un secreto placer en apla

zar su decisi�n � pesar de estar resuelta � perdonar. Lucia
no afect� durante el resto de aquella entrevista la misma ale

gr�a, que � causa de su car�cter un tanto melanc�lico, Luisa
admiraba como una prenda mas �de las que adornaban � su

amante. Luciano, por otra parte, como maestro consumado,
pas�

'

de esa franca alegr�a al mas 'delicado y natural senti

mentalismo tocando as� la otra cuerda sensible del coraz�n
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d� Luisa, despu�s de haberla alegrado con su charla viva y

animada. Cuando crey� haberla persuadido, habl� vagamen

te de matrimonio y concluy� por arrancar � Luisa un com

pleto perd�n, lo que equival�a � disponer enteramente de sua

voluntad. Por �esto, Luciano, al �salir de la casa, se dijo pen

sando en las misivas de sus acreedores y acompa�ando su

frase de un suspiro :

�Ser� preciso' que dentro de un mes est� casado.

Sitiado por apremiantes exigencias, el joyen daba de

este modo un adi�s � la libertad de soltero. Pero de aquel
adi�s � la firme resoluci�n que necesitaba para comprar su

franquilidad � costa de su gusto por la vida independiente
del celibato, hab�a la distancia que pon�a la esperanza de mo

jonar de fortuna por un golpe de la, suerte. Luciano quiso
por �ltima vez tentarla y jug� los �ltimos restos de su dila

pidado bien. En ese juego tenia demasiado inter�s para po
der ganar. La �suerte le acarici� �algunos [instantes, coma

una querida infiel que adormece � su esclavo con enga�osos
halagos antes de abandonarle. Cuando Luciano habia ga
nado la terciara �parte de lo que necesitaba para cancelar sus

cleudas, la caprichosa divinidad que imploran los jugadores
le volvi� las espaldas, y perdi� cuanto hab�a ganado. Vuel
to � su casa las cartas de los acreedores esparcidas sobre la,
mesa le produjeron una especie d� v�rtigo, que lo hizo arro

jar con furia los guantes- y el sombrero sobre ellas para no

varlas: si uno de sus autores se hubiese presentado delante
de �l en ese instante, habr�a sido capaz de cometer un cri
men, pues como la mayor parte de los libertinos, Luciano,
olvidando sus propias faltas, acusaba � los dem�s de las �des
gracias que le acosaban. La desesperaci�n es un sentimiento
que decrece con la misma facilidad �que se apodera del al
ma, sin esta condici�n no habr�a fuerza humana capaz de
resistir � su embate. Al cabo de una hora Luciano se acos

taba mas tranquilo ; y al dia siguiente se peinaba y perftuna
ba lleno de resignaci�n para visitar � Luisa, que le recibi� con

esa pregunta, con que dos enamorados principian su eterna
pl�tica de eternos juramentos.
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�En que ha pensado usted desde anoche?
En nuestra futura felicidad, contest� Luciano con un

aplomo que le habr�a envidiado un jesu�ta.'
^

�Ego�sta, le dijo Luisa, mir�ndole con ternura, solo
debia usted haber pensado en mi.

�Es que miro ya como unidos nuestros destinos, con

test� �l volvi�ndola su mirada con igual espresion.
�Para eso falta aun mi voluntad, �replic� Luisa reme

dando un tono imperioso con su acento.
�Bien puede ser, repuso el joven : pero sobra mi amor

y pido entrar en arreglos.
�Diga usted sus condiciones.
�Mis condiciones son las que usted dicte y al pi� de

ellas a�adir� una s�plica.
��'Cual?
�La de que usted me conceda, autoridad para fijar el

plazo.
�Como usted guste, dijo Luisa vencida.
��Entonces usted se conforma con mi decisi�n?
�Consiento en ello por no faltar a mi palabra.
�Mi plazo es muy corto, dijo Luciano en tono de ame

naza.

�� No alcanza � un a�o ?
��Un a�o! �en que piensa usted? apenas le concedo un

mes.

Luisa tom� una flor y principi� � jugar con ella para
ocultar su turbaci�n.

�� Halla usted que soy muy exigente ? pregunt� Luciano.
�No, usted est� autorizado paira serlo, contest� Luisa,

"

sintiendo desbordar la felicidad de su coraz�n.

Luciano se retir� poco despu�s llevando el consenti
miento de Luisa para arreglar lo relativo al enlace. Al cabo
de algunos dias se operaba en el coraz�n del joven un fen�
meno moral muy frecuente en la vida cuyos accesorios deci
den muchas veces de las determinaciones en que se oompiro-
mete la parte principal de la existencia. Su continuo trato

con Luisa le persuadi� que sent�a por ella un verdadero
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amor � fuerza de finjirlo. Contribu�an � robustecer estas;

creencias sus nuevas esperanzas y la idea de una vida tran

quila, en medio del lujo, condici�n indispensable de su feli

cidad.
�Se me presenta la ocasi�n die pagar mis deudas con tai-

de someterme al amor de una mujer joven y bella, decia �

Pedro, su �ntimo amigo : creo que muchos me envidiar�an

esta condici�n sin hallarse en la inevitable alternativa � que-
la p�rdida de mi fortuna me condena.

Mientras Luciano venc�a as� las dificultades que hallaba

en �su propio �car�cter para dejar la vida de saltero, en el

puerto de. . . los .acontecimientos segu�an tranquilamente su

curso, llenando de alegr�a el coraz�n �de don Jos� Dolores y

de pesares el de Adelina. Esta, habia cre�do en un presenti
miento nacido en su esp�ritu bajo la influencia de su amor

por Luciano : esperaba que el joven volverla y .reservaba para
entonces la determinaci�n de romper sus compromisos con

su novio. Hay cierta tendencia pasiva en la �ndole de la

mujer que la hace muchas veces avanzar en una v�a que est�
resuelta � no �seguir, esperando para abandonarla una oca

si�n favorable. Muchas, cediendo, � esa tendencia, llegan al
punto en que es imposible retroceder, y despiertan como de
un sue�o cuando el arrepentimiento es in�til � impotente la
voluntad. Adelina se encontr� en este �ltimo caso apesar de
la poderosa energ�a de su car�cter. Confiando en la vuelta
de Luciano y por evitar con sus padres esplicaciones � las

que una ni�a apela siempre con repugnancia, dej� creer � don
, Jos� Dolores que aceptaba su mano, qne era � lo �nico � que
el buen joven aspiraba, contando, como dijimos, con que el
amor vendr�a despu�s. Entretanto los dias pasaron y de
convenio en convenio hubo uno en que se fij� el dia de la
uni�n. Adelina llor� su desventura, pero vi�ndose abando
nada, no tuvo valor para arrostra�r la c�lera de su padre y se

resign�.
Pocos dias despu�s del casamiento de Luisa y Luciano,

clon Jos� Diolores conducia � su novia � la iglesia, donde reci-
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bieron la bendici�n nupcial, engalanado �l con el frac que
tanto llamaba la atenci�n de Luciano en las cartas que diri

g�a � su amigo.

XII.

Siete meses despu�s de los �ltimos sucesos que hemos

referido, una carta de Luciano dirijida � su amigo, nos pinta..
el estada de los principales personajes de esta historia, poco

tiempo antes de los acontecimientos que forman su desenlace.
He aqu� la carta :

' ' Querido Pedro :

"Hojeando en dias pasados un libro de Alfonso Karr,
encontr� el siguiente trist�simo pensamiento que te pintar�
perfectamente el actuail estado de mi esp�ritu.

� "La felicidad es aquella choza del pajizo techo, cubierto.
de hiedras y de flores. Es preciso mirarla desde afuera.; tras

pasando su .puerta la perder�is de vista."
"Hace alg�n tiempo que cansado de las agitaciones de -

mi vida, yo divis� esa choza como un asilo de paz. La felici
dad era para mi la riqueza; era andar por las calles sin temor-

de encontrar � cada paso el insolente saludo de alg�n aeree-,

dor altanero ; era la satisfacci�n de mis dispendiosos capri
chos sin tener necesidad de recurrir al bolsillo de un presta
mista; era el goce del lujo y sus fascinadoras tentaciones;
todo esto lo he alcanzado, entreabr� la puerta de esa choza y-
avanc� lleno de esperanzas en su interior. �Soy feliz? Ya

no diviso la hiedra y las flores de su techo ; la ilusi�n se ha

convertido en realidad y el esp�ritu cansado de su inacci�n y
el pecho abatido por la enervadlora calma, buscan lo que en

tonces desde�aban, aspiran � lo que miraban como un acce

sorio de la vida y se pierden en devaneos que sol� juzgaban
propios de los ni�os y de los poetas : � sue�an en el amor !

'

Luisa y yo somos desgraciados sin hab�rnoslo dicho. Sufri

mos ese mal que parece existir flotando en la atm�sfera don

de, habitan dos seres j�venes que se ven ligados por eternos-.
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v�nculos y condenados � seguir el mismo camino, cuando sus

corazones se apartan de la senda que debieran seguir. A los

primeros dias de una enga�osa felicidad han sucedido las

horas en que el coraz�n acalla la bulliciosa algazara de la

fantas�a, Luisa ha visto mi indiferencia y ha llorado -. yo he

sospechado sus l�grimas y he sentido, solo ahora, todo el peso

de mi falta, porque sus terribles consecuencias han reca�do

?sobre m� tambi�n. Es imposible que tengas una idea de los

dramas diarios que se desarrollan en silencio en el hogar
de' los que viven unidos sin amarse. �Entiendes todo el peso

de .esta, que � juzgar por lo que diariamente se oye, parece

tan trivial condici�n? �sin amarse! Ese refr�n que senten

ciosamente repite el vulgo, diciendo que la privaci�n es cau

sa del apetito, tiene una fatal realidad en el caso de que

te hablo y como el coraz�n ha de agitarse sin tregua tras un

bien imaginario, el mi� ha ido � buscar en el pasado la fuente

�de sus melancol�as de ahora; pienso en Adelina. Los recuer

dos que ese nombre evoca en mi memoria, cobran en mi ima

ginaci�n tal prestigio, que me parece una horrible blasfe

mia aquel verso de Campoamor que antes consideraba como

Tin axioma :

�"�Qu� hizo el hombre, dir�s, Emilia bella,
con la llama de amor ? ' '

�-� Ay ! ! el idiota

la torpe sangre se inflam� con ella !

Porque desterrado de ese bello mundo del amor, del

�que locamente despreciamos las ilusiones, siento en mi alma
mil pensamientos delicados al pensar en ella, Ya lo veo : no

tengo deudas; pero amo. Era esta una deuda con la que no

habia contado, y la naturaleza, Pedro amigo, es un intrata
ble acreedor que jam�s concede un plazo � su v�ctima.

Fig�rate ahora la escena siguiente; uno de esos dramas
�ntimos de que te hablaba hace un momento :

Luisa y yo almorz�bamos esta ma�ana, La conversa

ci�n ten�a en esos momentos cierta ternura que cada dia se

hace mas rara entre nosotros. Hab�amos despedido � los cria
dos y tom�bamos el t� hablando del hijo � hija con que, como

dicen, Dios bendicir� nuestra uni�n. El semblante de Luisa
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se animaba por grados � mi voz, y en sus ojos se reflejaba
�ese amor constante que me acusa como un perpetuo remordi
miento. La puerta del comedor se abri� y un criado entr�
�con una carta que pas� � Luisa, dici�ndola :

�El cartero, se�orita, ha dejado esta carta.

Luisa hizo se�as al criado de retirarse y pareci� querer

abrirla, luego dijo dej�ndola sobre la mesa :

�La leer� despu�s, nada puede importarme mas que la

�que habl�bamos.

Yo, sin hacer caso de mis propias palabras la rogu�
abrir la carta, mas por eludir el cap�tulo de las quejas, que

"por inter�s de saber lo que conten�a.

Luisa la abri� al instante y al cabo de poco comenz� �

palidecer : luego me pas� la carta dici�ndome con voz tur

bada ;

�Mira. .

Yo le� lo que tanta turbaci�n le habia causado y sin
duda no tuve bastante imperio sobre m� para ocultar la im

presi�n que aquella lectura me produjo, porque al devolverla
la carta vi los ojos de Luisa inundados de l�grimas. Te
miendo una esplicacion sobre los asuntos pasados, de la cual
solo podian resultar enojosos recuerdos para ella, aparent�
"no haber notado esas l�grimas, y me retir� del comedor.

Aquella carta era de la madre de Adelina con quien Lui
sa se escribe de cuando en cuando. Anunci�banos que su

hija viene � Santiago con su marido � quien traen algunos
"negocios de importancia,

�Quer�as saber de mi? Ya tienes, Pedro, una fiel rela

ci�n de mi vida hasta hoy. Ning�n acontecimiento hallar�s
en ella � pero cuantos pesares encierra y cuantas esperanzas

'que no me atrevo � confesar�Tu afect�simo

Luciano."
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XIII.

' ' Querido Pedro :

Heme aqu� nnevarmirrnte lanzado en la tempestuosa re

jion de los amores; no en la de aquellos pl�cidos arroba

mientos del alma, que despierta t�mida de la infancia, re

present�ndose � la mujer como una divinidad de celestiales
encantos y que recibe sus sonrisas como �recibir�a "un devota

las del santo de su devoci�n : no en las de los amores entu

siastas y desinteresados, que buscan sacrificios para ofrecer
lo � los pies de su �dolo, y se sustentan de abnegaci�n, sin
pedir � la mujer amada mas que la condescendencia de de

jares adorar, alentando la perseverancia con triviales pala
bras que la imaginaci�n engalana con la poes�a que de eda se

desborda. Los amones que dominan mi existencia son los del
hombre que ha pasadlo, por su mal, la dorada edad que lla
man de las ilusiones ; son esos amores -ardientes, inmensos,
que gravan en el pecho la im�jen de una mujer con sus im

perfecciones y pequeneces ; amores que no comprenden la-
sublimidad del sacrificio ni revisten � la. mujer con las alas
rosadas de los �ngeles; que son tanto mas terribles cuanto
mas se acercan � la realidad; amores inquietos y exigentes
que remedan la humildad del esclavo, para conquistar el im
perio! desp�tico del amo; que acallan la voz del deber eon

insolente desprecio,, que ahogan el grito de la conciencia con

la febril ajitacion de las locas esperanzas, amores, en fin, tem
pestuosos como el crimen, delirantes como la pasi�n y que
nada respetan porque no reconocen mas ley que su deseo.
En mi carta �ltima te habl� de la felicidad realizada que me

trajo el fastidio en medio de su apetecida calma ; pues bien,
�riete de m� ! soy un necio! la vuelvo � desear porque la he
perdido; pero antes de juzgarme y pronunciar tu fallo �ye
me, Pedro, tengo necesidad de un consejero, � mas bien, te-
presento mi alma desnuda, porque necesito de los sofismas de
la el�stica '

moral que hemos practicado, para disculparme
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una 'Conducta que mi casi muerta lealtad me arroja como un

sangriento reproche cuando estoy � solas conmigo mismo.
Durante los dias transcurridos desde la llegada de Ade

lina hasta la fecha en que te escribo, mi coraz�n ha pasado
por todas las modificaciones del sentimiento, que podr�an
muy bien representar los distintos colores por que pasa el

delf�n, cuando viene � morir, arrancado por una mano estra-
�a �del elemento en que viv�a. Pero mi coraz�n no ha muerto

y^aun le quedan tal vez muchas modificacianes que sufrir.
Adelina y su marido se encuentran hospedados en casa

de una vieja t�a, hermana de don Diego. Nuestra primera
visita fu� embarazosa para todos, menos para don Jos� Dolo
res que nos recibi� con nina, cordialidad, digna de mayor
agradecimiento que el que yo le conservo. Luisa, y Adelina
conversaran con dificultad y yo busqu� en vano en los ojos de
Adelina algo que me indicase que el amor no ha muerto en

su pecho. Ella, adornada cien su magnifica belleza, que

eclipsaba la estudiadla elegancia con que Luisa se habia ves

tido para' aquella visita, no tuv.oi para mi ni desden ni parti
cular atenci�n: hubi�rase dicho que me ve�a por la primera
vez. Esa glacial indiferencia habr�a bastado para despertar
mi amor si los recuerdes no se hubiesen ya agolpado �
mi mente, pint�ndome la felicidad perdida y la facilidad de
rescatarla. In�tilmente di p�bulo � la conversaci�n para pro

longar la visita, en valde busqu� en las palabras de Adelina

un reflejo de esperanza: la conversaci�n languidecia y las

palabras que pronunciaba Adelina no hubieran podido ser in

terpretadas de dos modos por el esp�ritu mas injenioso.
Un incidente inesperado me permiti� juzgar, del influjo

que en tan corto tiempo ha cobrado Adelina en el �nimo de

su marido. En un momento que yo me acerqu� � una mesa

para abrir un libro, mientras Luisa y Adelina conversaban

d�a modas, clon. Jos� Dolores se acerc� � m� con ese aire bo

nach�n y satisfecho del marido feliz.
�Espero, me dijo, que usted me habr� perdonado mis

sospechas. �

�Tanto que las habia olvidado, le contest�.
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�No hay peor gente �que los celosos, me dijo, y yo creia

entonces que usted estaba enamorado de Adelina.
�� Y se ha desenga�ado ya ?
�Enteramente, puesto que usted se ha casado con otra,

y que yo cada d�a soy mas feliz.
��Porque usted es amado? me atrev� � preguntar con

siderando la sencillez del personaje.
�Gomo no, me dijo sonri�ndose con satisfacci�n, Ade

lina es la mujer mas d�cil del mundo y no hace mas que
mi voluntad.

Ya vez que don Jos� Dolores se cree amado 7 ha llegado
al ideal que se forjan ciertos hombres sobre el matrimonio,
aspirando � una incontestable supremac�a. Te confieso que
al mirarle cuando me dec�a estas palabras y al contemplar �
su mujer, embellecida durante el tiempo en que no la he

visto, no pude menos de compadecer al buen marida que ci
fraba su dicha en dominar � una mujer � quien debia con

templar de rodillas. Adem�s, pens�, de todas las domina
ciones ninguna mas peligrosa para el amor que la de don
Jos� Dolores: hay en los ojos �de Adelina ciertos destellos que
anuncian la. superioridad de su alma y que solo pide un cam

po para larzarse �en busca de sus aspiraciones. Ese campo lo
ha encontrado ya si permanece en Santiago por alg�n
tiempo.

As� concluy� nuestra visita, A la vuelta tuve que ma

nifestarme alegre 'delante de Luisa para disimular mi despe
cho. La indiferencia de Adelina me destro-raba el coraz�n,
haci�ndome maldecir la hora en que abandon� mi amor para
venir � comprar mis 'deudas con el horrible sacrificio de mi
libertad.�Tu afect�simo :

Luciano."

XIV

"Querido Pedro:

"He dejado de escribirte durante cuatro dias porque la
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ajitacion de mi esp�ritu me alejaba de tcida confidencia. Cuan
do el coraz�n rebosa de pama � de alegr�a busca un desahogo
en la confianza, pero cuando se aj�ta � merced de encontradas
emociones y que el desaliento y la esperanza, lo destrozan con

su incesante vaiv�n, � nada puede �calmarlo porque la duda,
roba al esp�ritu la tranquilidad y la espansion. El hombre,
dicen, es el animal del h�bito, y asi es la verdad, porque pue
de acostumbrarse � esa vicia ele ajitadas emociones como los

marinos � dormir � dos pulgadas del abir-'tiio, crey�ndose tan

seguros como en tierra.
Me dices que debo ser feliz, cuando me callo, porque la

dicha, �sobre todo en amor, es esencialmente ego�sta, Te en

ga�as. Pedro amigo, al raciocinar de este moldo. Tan lejos
estoy de la felicidad que ya no diviso su pajizo techo cubierto
de hiedras y de muzgo; tan lejos que yo ni s� lo que podr�a
d�rmela. � Seria el amor de Adelina, cuando tendr�a que
traicionar � Luisa? Lo que hay de terrible, Pedro, en el con
tacto de la virtud, es que su ejemplo domina � los que, como

yo, no han perdido entre los pliegues de su orgullo la noci�n
de lo justo y de lo bueno. Al laclo de la angelical dulzura de
Luisa, tengo conciencia, y es la conciencia la que me hace po
nerte la pregunta qne encierran esos interrogantes. Hace un

a�o, en mi calidad de libertino, me hubiera re�do de tan in

tempestivo escr�pulo y ahora es la primera idea que me asal
ta al pensar en Adelina.

Y pienso en ella � todas horas, Pedro, porque un amor

il�cito tiene dos fuerzas poderosas, para escluir de la imagi
naci�n toda idea que salga de su dominio ; la fuerza del amor

y del remordimiento. Ambas, combati�ndose, ocupan el alma

sin cesar ; con sus delirantes aspiraciones la una, la. otra con

su porfiada pesadumbre. Y el alma se agita entre ellas con

un perenne af�n, cayendo en la una por sustraerse � la otra;
jiranclo en un c�rculo inflamado en el que, si nace la espe

ranza, qu�mala pronto el fuego del dolor, retorci�ndose en

la atroz pesadilla de la realidad; admirando la virtud sin

tener fuerzas para practicarla. y adorando el amor, cuando

las leyes humanas y divinas la, arrojan de su para�so.
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j Quieres saber lo que me trae descontento y triste de �este

modo? Voy � dec�rtelo. Es la consecuencia de escenas sen

cillas; pero que han hecho latir el coraz�n � influjo de emo

ciones violentas.

Luisa y. yo fuimos al teatro el jueves pasado. Apenas
me habia sentado en mi rinc�n del palco, sent� una fuerza

irresistible que atra�a mis miradas hacia un punto del frente.

Adelina estaba all� con su t�a y su marido. Su belleza lla

maba la -atenci�n de gran parte de les concurrentes, que se

preguntaban su nombre con avidez propia de los santiagui-
nos que, acostumbrados � ver �siempre las mismas personas en

los mismos lugares, del teatro, sienten despertarse su curiosi

dad com el primen rostro desconocido que se presenta. Adelina

justificaba, por otea parte, perfectamente esa curiosidad. La

elegancia de su vestido y de su porte, la art�stica simetr�a de

su peinado y hasta la elecci�n de los colores de su triaje y

adornos, la hacian tomar por una mujer acostumbrada desde

largo tiempo � nuestras grandes sociedades. Nadie hubiera

sospechado que era la. hija de una pobre familia de aldea, que
salo tenia un vestido de seda paira los domingos, en aquella
joven elegante y majestuosa, con miradas indiferentes, en

vuelta en las galas de la �moda, como si su cuerpo se hubiese
desarrollado entre los encajes y los �ricos tejidos. Reci�n co

noc� � Adelina, creo haberte dicho que estaba seguro cine esa

ni�a, transportada de repente � nuestros mas elegantes c�r

culos, eclipsar�a por su distinci�n y su gracia � cuantas la

rodeasen, porque hay mujeres que nacen con el instinto de la

elegancia, as� como otras con vocaci�n relijiosa. Pues bien:
mi pron�stico �se ha realizado. Adelina triunfa de todos; res

plandece como un planeta en medio de costelaciones secun

darias; vence por su belleza, en la que se re�ne la suave

candidez de la juventud y la gracia fascinadora de los
treinta a�os en la mujer bonita; tiene la tez, la frente, los
labios de la infancia ; con miradas de fuego, con un talle fle
xible, con p�rpados que airrrastran el alma en sus movimien
tos, con la m�gica atracci�n, en fin, de la mujer en cuyo iros-

tro encuentra el esp�ritu ere misterioso magnetismo que im-
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pone violentaimantie al pecho las mas ardientes pasiones.
Adelina contest� con frialdad � nuestro saludo y como si

no se apercibiere de su triunfo.

�Podr� pintarte, � t� comprender lo que pas� por mi

durante el primer acto? No s�. Voy � .ensayarlo.
Principi� por decirme que habia sido yo muy torpe y

muy miserable, despreciando por el oro el amor de aquella
mujer, que ninguna otra pod�a mirar sin envidia, que ningu
no pod�a contemplar sin turbaci�n. Luego me perd� en un

abismo de estma�as � incoherentes ideas contempl�ndola y
vino � mi memoria no s� como, la osad�a con que Bathwell

conquist� el amor de Maria Estuardo ; la historia de aquel
hombre que daba su vida por unas cuantas horas pasadas al
lado de Cleopatra y mis locuras febriles, que me trasportaban
con ella � �las playas donde la habia conocido y me hac�an ju
rarla un amor eterno, en un lenguaje desconocido de los .

hombres, y en el que cada palabra pintaba, la inmensa pasi�n
con que la adoro. S� bien que todo el que ama sin esperan
za se entrega � id�nticos devaneos. Que importa! Eso era

lo que yo sent�a, Si tu no has amado de �este modo, prost�r
nate ante Dios y dale gracias por su misericordia; p�dele que

haga circular tu sangre con la regularidad enanque circula la
de las que nacen virtuosos ;

'

p�dele un coraz�n indolente y
fr�o � una imajinacion bien modesta, que no vaya � cazar

venturas masada del horizonte de una vida de prosa, de

inocencia y �sobre todo de paz. El hombre y la mujer, Pedro,
�eran siempre los personajes de un c'i;rno �drama, por mas

que se empe�e el �esp�ritu del �siglo1 en reducir las acciones de
la vida al estrecho recinto de un materialismo exaj erado; por
mas que sea moda la negaci�n de todo sentimiento que tras-

'

pase los l�mites de las mezquinas ambiciones que ajitan �

nuestros c�rculos sociales ; por mas que la mujer quiera cir

cunscribir su aspiraci�n al resplandor del lujo y que el hom

bre aprenda desde ni�o � considerar como ilusi�n cuanto sale

de la esfera pr�ctica y positiva de las diarias necesidades. Am

bos se han de ver- tarde � temprano arrancados violentamen-
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te de esa vida prosaica y casera y caer�n palpitantes,
vos del coraz�n, humillados por la fuerza desp�tica de un

amor que por ventura han despreciado,

Al mirar � Adelina pensaba en todo esto y me resolv�a

� pisotear �mis escr�pulos, dispuesto � seguir la inspiraci�n
fatal de mi destino. . |

Terminado! el primer acto, y aprovechando la entrada.

de algunas visitas � nuestro paleo me clirij� al que Adelina

ocupaba eon s� marido y su t�a, �'Creer�s, Pedro, cpre tem

bl� al abrir la puerta como un enamorado de quince a�os ?

Ya se v� : el amor es al �nico sentimiento que tiene el privi
legio de rejuvenecer el coraz�n. Ese temblor involuntario, me-

hizo recanciMarmle un tanto con mi desgracia, porque al me

nos podia volverme �de cuando en cuando la frescura primera
de sensaciones cuya p�rdida nadie puede mirar sin senti
miento.

Entr� y despu�s de saludar me sent� al lado de Adelina.
Imposible me fu� dar principio � la conversaci�n. Habia
entrado bajo el �influjo de �emociones tan violentas, que al
verme al lado de ella, casi respirando su aliento, mi avidez-
por contemplarla me quitaba toda idea que saliese de la que
en ese momento me abs-orvia. Si se hubiese tratado de ha
blar de amor muy f�cilmente habr�a salido del paso; pero
era necesario buscar algunas de esas frases ins�pidas con que
la sociedad ameniza suls pasatiempos, y hallar, esa frase me

.parec�a un problema insoluble. Ella rompi� el silencio que-
reinaba entre ambos, mientras que don Jos� Dolores conver
saba con la t�a.

jY no piensa usted volver este a�o al puerto de . . . t
me pregunt�.

F�jate, Pedro, en esa conjunci�n, que conservo en la
memoria, y con la cual Adelina principi� su pregunta. Un
loco encuentra por todas partes la idea que ha trastornado su
cerebro. Un enamorado cree que todo se refiere � su amor.

Asi consider� yo esa conjunci�n, eon la que � mi juicio,Adelina un�a nuestra vida pasada � la presente, evocaba re-.
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cuerdos de nuestro amor interrumpidos y pedia � mi coraz�n

la corta historia de sus abundantes sufrimientos.

��Por qu� me hace usted esa pregunta? la 'dije, �es por
mera curiosidad, � por que no �ser�a indiferente � esa vuelta?

Adelina une mir� �como en la primera vez que la declar�
mi amor.

�Por ambos motivos, me contest�, la presencia de los

amigos es siempre agradable.
�Yo temia habar dejado muy mala impresi�n en sur.

�nimo para que usted tuviese la bondad de llamarme su ami

go, la dije, picado del desenga�o que me daban sus pala
bras.

�� Por cpi� ? pregunt� Adelina somr��nclose. � Tiene us

ted algo de que acusarse?
�No; pero s� que las apariencias est�n en mi contra 7'

mi mayor felicidad seria justificarme.
�Para justificaciones es tarde ya, replic� ella jugando

con su abanico.
��De manera que usted me condena sin oirme?
�No, al contrario, le absuelvo � usted sin defensa.
�Ya confieso que, sin embargo de que admiro su gene

rosidad, me siento incapaz de imitarla.
��Eh? dijo ella imdr�ndlome con curiosidad, �y oontra-

�quien es la acusaci�n?
�Contra usted.
�A la verdad que me admira, y esto me hace recordar-

un adajio que usted debe conocer; "El ladr�n tras la. justi
cia" dice nuestra gente del pueblo.

�Es que hay circunstancias en que puede haber cargos

mutuos y esta es una de ellas : por esto quer�a primero justifi
carme del que pesa .sobre m� para hacer los m�os � mi vez.

�En tal caso, prefiero que usted se justifique..
Iba yo � hablar cuando clon Jos� Dolores se acerc� � no

sotros y adelantando su semblante entre risue�o y avergon

zado, pregunt� :

��De qu� hablan tanto ustedes?

Jam�s voz humana me ha parecido mas desapacible..-
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Adelina mir� indignada hacia la platea y yo ocult� mi tur

baci�n con una sonrisa.
�.Con una mujer como la de usted nunca falta de que

hablar, le dije.
Y m�a desped� desesperado �con aquel .contratiempo.
Apenas llegu� � mi palco, Luisa manifest� deseos de

retirarse. Dejamos el teatro y volvimos � casa silenciosos y

preocupadlos. Ambos sufr�amos sin atrevernos � romper el

�silencio, porque ve�amos que desde ese instante un abismo

profundo nos separaba.

Luciano".

XV.

Luisa y Luciano hicieron silenciosos el camino del tea

tro � la casa que ocupaban. Al salir, un elegante cup�, ti
rado por una fogosa pareja de caballos blancos, se habia

adelantado � la voz de Luciano. Luisa se arroj� � un rinc�n

y el joven se sent� � su lado. Son� la puerta con estr�pito
y los caballos partieron � trote largo, haciendo saltar chispas
del empedrado de la calle.

Luisa esper� algunos momentos � que su marido la diri-

jiese la palabra y disipase la profunda tristeza que oprim�a
su coraz�n ; pero esper� sin fruto, porque Luciano, temeroso
de entablar una esplicacion que le obligar�a � mentir, guard�
el mas obstinado silencio.

Llegaron � la casa y atravesaren los lujosos salones que

les serviam �die habitaci�n. Habia un trist�simo contraste en

tre el aflijido rostro de aquella mujer y la riqueza de su tra

je, la vistosa deeoracien.de los cuartos que atravesaba, la

alegr�a, en fin, que respiraba aquella mansi�n, en la que el

gusto modernamente introducido en nuestra �sociedad de alto

tono, habia reunido los costosos muebles y cortinajes, los
inmensos espejos y los adornos de las mesas con profusa y
atinada liberalidad. La p�lida frente de Luisa y �el preocu-
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pado rostro de Luciano �se reflejaron en los espejos, como el
de dos importunos hu�spedes en un lugar destinado � la di
versi�n y � la alegr�a. Llegaron asi � una pieza contigua a-

la de dormir que servia para la tertulia cuotidiana. Al lado
de un 'reloj colocado sobre la chimenea habia dos graciosas
figuras de porcelana: un pastor y una zagala, de risue�os
rostros, de rosadas mejillas, que parec�an marchar � una fies
ta tejiendo una guirnalda de vistosas flores. Esas figuras,
que Luisa habia mirado muchas veces con indiferencia, co

braron de s�bito � sus ojos un inter�s indecible : su imaji
nacion, por capricho muy natural en los que sufren, las mi

r� como el s�mbolo de la felicidad que hab�a ambicionado

para su amor ; Luciano era tan bello como aquel pastor di

choso que fijaba una ardiente mirada sobre su amante � por

qu� no quer�a �el cielo realizar tan venturosa alegr�a, cuando
en su pecho, lat�a un coraz�n apasionado y joven? Esta idea

pareci� infundirla un instante de enerjia, en medio de su

abatimiento.
Luciano arreglaba les tizones de la chimenea, haciendo

-con las tenazas el �nico ruido que- turbaba el silencio, de la

pieza.
Luisa se acerc� � �l y apoy� una de sus delicadas manos

sobre el hombro �del joven. Este alz� los ojos y vio las grue-
-sas l�grimas que corr�an por las mejillas de Luisa. Aque
llas l�grimas, silencioso reproche de un alma t�mida y aman

te, parecieron causarle un disgusto que el joven dej� apenas
retratarse en sus facciones.

��Si�ntate aqu�, dijo tomando � Luisa por la cintura y

coloc�ndola sobre una de sus rodillas: ese llanta me deses

pera �ser� preciso para que viv�is feliz que nos aisle-nos de

todo trato social?
Luisa ocult� �su rostro, y apoy�ndolo sotare la cabeza de

'Luciano, que bes� -con pasi�n, como para hacerse perdonar
su tristeza.

�Te aflijas sin raz�n, Luisa, prosigui� �l, y tu esp�ritu
-se forja cada clia nuevos pesares.

Es que no te veo feliz como deseo verte, dijo Luisa,
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sintiendo renacer la calma en su pecho con las caricias de su

marido.
�Aprehensiones, hija mia, replic� Luejano; no con

fundas la seriedad con la tristeza, porque me har�s creer que

soy causa de tu desgracia y esto s� que me quitar� la alegria.
�Mi felicidad depende de t�, dijo Luisa, ahogando un

suspiro; te amo tanto, que es necesario me perdones, si ten

go miedo que despierten tus recuerdos.

Luciano se sent�a avergonzado en presencia de aquel.
amor profundo que pedia perd�n por su vehemencia y su.

.sinceridad.
� i Ah ! porque no la amo como debiera ! pens� con amar

gura.
Veia que al iado �de su mujer hallar�a la mas perfecta

felicidad, porque solo en su mujer podia encontrar los goces

verdaderos que �nicamente se alcanzan � la sombra de una

conciencia tranquila. Pero sin embargo de esto y de temer

�ais borrascas de otro amor robado � su deber, el joven con

sideraba en su imajinacion la perspetiva de una vida sin
emociones y hostigosa, comparada con las ardientes esperan
zas que el reflujo de las miradas de Adelina habia desperta
do en su coraz�n !

�Bah ! eselamaba despu�s que Luisa se habia consolado,
el tiempo decidir�.

Estas palabras pintan la lucha que el irresistible influjo
dial amor puro de Luisa y los instintos mal apagados del li

bertino, trababan en el pecho de Luciano despu�s de aquella
escena dom�stica. En ellas iba contenido el temor del hom
bre � cpiien la voz de la conciencia principia � hacerse oir;
pero no tan alto que sofoque la del coraz�n entregado por
largo tiempo � su albedrio.

Adelina y su marido se habian retirado silenciosicB tam

bi�n despu�s de concluida la representaci�n. La imagina
ci�n de �ambos iba preocupada por ideas que se refer�an �
las mismas personas; Adelina pensaba en el amor de Lucia
no que, seg�n su creencia, Luisa le habia arrebatado y don
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Jos� Dolores, en que muy bien podr�an haberle enga�ado
sobre el esp�ritu �de las cartas que habia sorprendido entre
su mujer y Luciano. Trabajado el esp�ritu por aquella idea,
y sin la suficiente prudencia pana disimular, don Jos� Dolo
res dijo � su mujisr, que ,� la saz�n arrojaba sobre una mesa

los guantes que aprisionaban sus lindas manos.

��Y de qu� hablabas tanto eon Luciano?
�De mil cosas, contest� con disgusto Adelina, �no quie

res que me vaya ahora � acordar de todo lo que he hablado
en la noche?

�No oreo que te costar�a mucho por lo entretenida que'
parec�as.

�Es decir que tu quieres que no responda cuando me

dirijan la palabra.
�No digo eso; pero cuando lo que se habla na tiene

nada de malo, bien puede cont�rsele � cualquiera y con ma

yor raz�n � un marido.
�Es decir que t� supones ya que entre Luciano y yo

ten�amos una conversaci�n que no puedo referir sin rubor.
�N�, yo no supongo y te preguntaba solo por saber.
�Ahora estoy inc�moda para esta discusi�n, dijo Ade

lina, y aborrezco la jente celosa.
��Es el modo que tienen todas para salir del paso, pens�

don Jos� Dolores ; pero � mi no me enga�an asi no mas.

Adelina se acost� pensando en las palabras de Luciano y
don Jos� Dolores en encontrar alg�n medio de saber de que

pensaba su mujer.

XVI.

"Querido Pedro:

Los dias pasan con asombrosa rapidez para el que vive

bajo el imperio de una pasi�n. Asi han pasado para m� des

de la �ltima carta que te he escrito. Cierto que llenar�a de

admiraci�n � un hombre que ignorase lo que � nosotros nos

sulbyuga con el nombre d� amor, si le cantasen ,1o que sucede
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�. cada instante entre los hijos de la moderna civilizaci�n, que-

blasona de positivista en su orgullos-a miseria. Un hombre,
le dir�an, aspira � la riqueza y la obtiene; es orgulloso y

tiene para satisfacer su orgullo una mujer que mira como le

yes sus caprichos y una corte de aduladores que rinden culto

� sus prodigalidades y locuras; ese hombre lleva los dos ce

tros del mundo, belleza, y dinero. Todos envidian su felici

dad. Pues bien, nada de eso le satisface porque siente en su

pecho un inmenso vacio 7 en su imaginaci�n un deseo in

cesante y se halla pronto � despreciar esa riquzea que am

bicionaba como el supremo bien, y esa mujer que obedece

sus caprichos le importuna y le importunan tambi�n los que

halagan con lisonja su vanidad. Y todo esto �porqu�? Por

que est� enamorado, y una mujer, una sola es el objeto de
sus aspiraciones. Esta, Pedro, es mi historia, que seria in

comprensible para el que ignorase lo que hay de caprichoso
y fant�stico en un alma entregada por largo tiempo � los re

finados desarreglos de nuestra, vida civilizada. Por momen

tos, todo desaparece para mi, ante la im�jen de Adelina. Al

contemplarla vuelven � mi, pecho las di�fanas ilusiones de la
adolescencia ; late en mi coraz�n como la tierra en su primer
amor y nacen en mi fantas�a las aspiraciones castas y puras
de los primeros a�os. �Mas, ay! cuan pronto torna mi con

ciencia � la realidad de la situaci�n! y cuan pronto tambi�n,
tras las tempestuosas pasiones de un amor il�cito, aparece la

amarga desesperaci�n de un arrepentimiento sin virtud! Es
ta vida, Pedro, es una tortura y esta tortura es insufrible! Al
peso de sus dolores ha '.perdido ya mi pecho su alegre filoso
f�a. �Que mas puedo decirte? En medio de las ocupaciones
de una vida consagrada al trabajo, muy dif�cilmente compren
der�s, los pesares de mi opulenta miseria.

Te habl� de la rapidez con que �pasan los dias para el
enamorado. Quince han trascurrido desde mi �ltima carta
hasta la presente. En esta vida los acontecimientos se su

ceden y las -reflexiones que de ellos nacen consumen el tiem
po sin que podamos llevar cuenta, de su. curso. Cada inci
dente es un acontecimiento de alta, importancia. Una m�-
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rada, la inflexi�n de la voz conque Adelina contesta � una

pregunta mia, el vago sentido de una frase interpretada por-
el coraz�n sediento de amor, son hechos en que el alma con

centra su energia prest�ndoles la importancia que el esp�ritu
busca al meditarlos. En noche pasada asist� � una tertulia
� la que Adelina estaba convidada. Al entrar recorr� el sa
l�n con el coraz�n palpitante como el de un muchacho que
v� � bailar por .primera vez. Adelina no habia llegado aun.

Apoyado en el umbral de la puerta del sal�n, dejaba vagar-
mi vista indiferente sobre la concurrencia, cuando sent� el
ruido de un traje de mujer detr�s de mi: �era ella! Pas�-

haci�ndome un cari�oso saludo y atraves� la pieza en medio.

del murmullo de admiraci�n que su belleza arrancaba � los

cpte la vieren entrar. Mas de una mujer, sin eluda, debi�

palidecer ante la espont�nea admiraci�n pintada en el sem

blante de los hombres, que al instante la rodearon. En tan.

corto tiempo, ha eclipsado � las mas remontadas bellezas de

nuestros c�rculos elegantes. Si Luisa hubiera asistido � ese

baile habr�a sufrido mucho, pues yo no pude ocultar la im

presi�n profunda que la hermosura de Adelina me causaba.

Ya te lo he dicho y te lo repito: esta mujer v� realizando
todos mis pron�sticos. Su elegancia y su gracia har�an de

cir qne es una de esas criaturas privilegiadas nacidas en me

dio del lujo, tal es la encantadora conque pone en realce las

ideales perfecciones de su persona con el ausilio de una ele

gancia innata y sorprendente. �Donde encuentra el secreto

de esas.miradas que caen en el pecho como una lava ardiente?

No lo s�, ni tampoco el de esos movimientos llenos de ma

jestad qne encadenan la mirada, ni esas maneras, hijas del'

refinamiento, conque la mujer parece rodearse de una au

reola para engalanar su belleza.

. Pocos momentos despu�s de su "llegada, uno de esos mo

zos que cifran su felicidad en bailar con las mujeres boni

tas, aun cuando jam�s se les haya ocurrido nada de agra

dable que decirlas, la sac� � bailar. Y su talle de s�lfide fu�"

oprimido por una mano profana, la mano de un lechugino
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encrespado como un arc�ngel de procesi�n. Pedro, si alg�n
dia te enamoras, nunca lo hagas con una mujer bonita y ele

gante, � la que cada pisaverde se cree con derecho, de poder
�estrechar la mano en una cuadrilla; porque si sufres en ese

momento como yo, sufrir�s Pedro, como un condenado. Por

fin, terminado el baile pude acercarme � ella y para hablar

con mas libertad la ofrec� el brazo. �A que transcribirte

nuestra conversaci�n.? Fu� como casi todas las que he tenido

con ella. La habl�, adrmiratie de esto, porque lo hice de bue

na f�, la habl� de mi amor desinteresado y puro, de la ne

cesidad de remediar el mal � que el destino me habia arras

trado, por medio de las celestes felicidades de un amor ideal,
en el que solo nuestras almas fuesen c�mplices de tama�a

ventura. Ella pareci� comprenderme y convenir conmigo ;

pero cuando acaso iba � formular claramente una respuesta
�que yo exig�a, don Jos� Dolores se present� como la som

bra del remordimiento y dej� cortada nuestra conversaci�n.

Despu�s, durante toda la noche, hice inauditos esfuerzos pa
ra reanudarla ; pero todo fu� in�til : su marido estaba � su

lado � todas horas, y ha vuelto, seg�n parece, � sus anti

guos celos.

Al volver � mi casa, en el camino, repasaba en mi memo
ria las palabras de Adelina, busc�ndoles un sentido que res

pondiese � mi pasi�n, con una proligidad an�loga � la d� los
mineros que xaminan una �colpa de metal con su lente, ci
frando sus esperanzas en cada punto luminoso de la piedlra.
Pero esos devaneos pueriles del enamorado cesaron apenas
pas� el dintel de mis habitaciones: Luisa, p�lida y abatida,
me esperaba fingiendo leer. Sus dolares se hallaban pinta
dos en la timidez de sus mejillas, en el c�rdeno c�rculo que
rodeaba sus ojos, en el completo decaimiento de toda su per
sona, �No era esto solo un reproche amargo de mi conduc
ta? �Ah, mil veces he pedido al cielo que arranque de mi

pecho mi desastrado amor para expiar � los pies de Luisa
los pesares � que la condeno !

��Porque no te has acostado? la dije eon un tono de -
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ternura que hizo � Luisa alzar sus abatidos ojos, en los que
por un momento brill� un rayo de esperanza.

Quer�a esperarte, roe dijo estrechando con cari�o una

de mis manos. �Como ha estado el baile?
En �mi respuesta trat� de evitar lo que concern�a � Ade

lina ; pero ese nombre vagaba en el espacio de la pieza en los
"intervalos de nuestro silencio, y se ajitaba en el esp�ritu de
Luisa como una curiosidad celosa y en el m�o como un re-

"mordimiento.
Asi terminan casi todas nuestras 'conversaciones; por un

silencio trist�simo que parece aumentar cada d�a la profun
didad del abismo, que nos separa, cuando estamos ligados pa-
"ra siempre.

Juzga, despu�s de esto, si soy feliz, como pareces creer

lo por lo que me dices en tu carta. Toda esclavitud es una

diorrible desgracia; y yo, Pedro, soy esclavo de mi coraz�n

"porque amo � pesar m�o.

Luciano ' '.

XVII.

Las escenas del �sombr�o drama dom�stico que se desar
rolla en la vida de los matrimonios donde falta el amor, ca-

reio�n de peripecias inesperadas que puedan despertar la cu

riosidad de los lectores, si bien abundan en �rasgos caracte

r�sticos que encierran profundas lecciones �de provechosa
trascendencia para el que las estudia en sus variadas modifi

caciones. Ademas, esos rasgos var�an al infinito en cada ca

so, porque al infinito varia tambi�n la �ndole, car�cter y ten

dencia de los actores que concurren � su formaci�n. Entre

TLaiiciano y Luisa, el drama desarrollaba lenta y gradual
mente sus melanc�licas escenas, mientras que entre Adelina

y don Jos� Dolores, la naturaleza vulgar y prosaica de este

daba � cada accidente el sello de un personalismo y de su

Inculta naturaleza. Luisa y Luciano, con una mirada, con

�algunas palabras, �se lanzaban � las doHorosas regiones de un
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sentimiento desgarrador, al paso que don Jos� Dolores, ata

cando � su mujer con la brusca franqueza de sus celos, era

rechazado por la en�rgica argumentaci�n de Adelina y vol

v�a nuevamente a estrechar los lazos de su esclavitud y de su

amor. En ambos casos, corno se v�, los resultados eran id�n

ticos con tan diversos medios: Luisa leia en los ojos de Lu

ciano los combates de su alma y sent�a crecer su amor � me

dida que veia alejarse el de su marido: don Jos� Dolares

redoblaba de cari�o hacia su mujer cada vez que esta le per

suad�a de la necedad de sus sospechas, y todos, en esa lucha,
se sent�an desgraciados, sin tener fuerzas para romper vio

lentamente tan angustiosa situaci�n.

Luciano, entretanto, desesperado, por la constante viji
lancia de don Jos� Dolores resolvi� apelar al eterno recurso

de los amantes contrariados y escribi� una carta que entreg�
�l mismo en manos de Adelina, durante un �momento de dis
tracci�n de su marido. Adelina contest� como hab�a contes

tado en sus conversaciones con el joven sin atreverse � con

fesarle que le amaba; pero sin desesperarlo tampoco. En el
alma de la joven luchaban su amor por Luciano y los santos

preceptos de virtud que las escenas y consejos del hogar do
m�stico habian .inculcado en su coraz�n. Ninguna mujer,
ademas, quebranta por primera vez los castos temores, de.
su conciencia y el natural instinto de su nativo recato, sino.
arrastrada por circunstancias que turban su razan hasta es

clavizarla al hombre que ama. Adelina, bien conmovida por
el ardiente lenguaje de l� carta que ley�, tenia el apoyo de
la soledad que rara vez niega � la mujer alguna noble ins
piraci�n, mientras casi siempre para el hombre es un fatal"
�consejero. Al lado de la mesa en que escribi� su contestaci�n
� Luciano, vagaban la im�jen de su madre, implorando para
ella la protecci�n de Dios y el adusto ce�o de su padre se

retrataba en' su memoria, evocando en su pecho los inolvida-.
bles temores que la escesiva severidad de los padres deja en'
las imaginaciones impresionables. Adelina se abstuvo de des- :

cubrir �l fondo" de su coraz�n por virtud y por. miedo, obs-
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taculos que en su primera cita con Luciano habian desapa
recido, porque entonces era soltera, y al fin de aquella en

trevista divisaba el matrimonio con un hombre de una be
lleza incontestable, rodeado tambi�n con el prestigio de la
elegancia y la riqueza que raras veces deja de deslumhrar la
imaginaci�n de una ni�a. Esa virtud y ese temor no fue
ron, sin embargo, bastante poderosos para borrar de su carta
la frase siguiente que pinta los combates de su vdlutaid y de
su amor: "Tendr� la fuerza suficiente para desterrar de mi
"memoria el recuerdo de un amor que no puedo alimentar
"sin ofender � Dios; y tratar� de no acusar � nadie de la

"p�rdida de mis esperanzas, pues no creo hacerle una con

cesi�n nueva para usted al decirle que el despecho me hizo
"obedecer � las exigencias de mis padres, que muy bien ha-
"bria podido evitar antes de conocerle � usted; como hasta
"entonces lo habia hecho".

La mujer alegre, ambiciosa y resuelta desaparec�a en

aquella frase, donde se retrataba la ingenua melancol�a de
un alma que toca en sus primeras creencias con la amargura
de los desenga�os. Luciano hall� a esos, renglones,, el presa
gio de su victoria, y coment� � su sabor cada una de sus pa

labras, acusando al destino de haberle arrebatado la ventura

de. unir su suerte � la de Adelina. Pocos . dias despu�s escri
b�a � su amigo transcribi�ndole la parte de la carta que he

mos citado :

"�No son esas palabras las promesas de una inmensa

felicidad ? No hallas adorable este coraz�n de ni�a que cree.

encontrar en su virtud la fuerza de acallar la voz de su pri-.
mer amor, sin saber que la huella que este traza en el alma

s�lo puede borrarla otro mas poderoso?. Esa esperanza, Pe

dro, me ha vuelto con su magia la alegr�a perdida y hedi�me

ea�i olvidar que al acariciarla puedo destrozar otro coraz�n

igualmente amante, pero que por. mi, mal no despierta en mi.

mas que compasi�n, y agradecimiento. Las tard�as lecciones

de la esperiencia, me traen � v�ces un amargo desconsuelo,,
porque me �estrello en mis 'reflexiones con la posibilidad d�
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remediar el mal, y maldigo mil veces las perniciosas costum

bres adquiridas en el ocio de la vida elegante, que, cuando

era tiempo aun, me quitaron la fuerza de aceptar la pobreza
y una "vida laboriosa buscando el valor que me faltaba en el

amor de Adelina que era pobre tambi�n. Pero � que hacer ?

Renunciar � todo, me dir�s, y buscar en el cumplimiento
del deber la satisfacci�n y tranquilidad de mi conciencia.

Tu eres virtuoso, Pedro, y el cielo te ha datado con una de

esas organizaciones tranquilas, que caminan por la senda del
bien sin esfuerzo ni dificultad. Yo creo, como Campoamor,
que la virtud es en gran parte como �l dice :

' ' cuesti�n de

temperamento". Pide al coraz�n ind�mito que no acelere
sus latidos, inundando el cerebro con oleadas de -encendida

sangre ; ord�nale, si puedes, que no reciba y aumente el fue

go que los ojos enamorados van � buscar en la mirada l�n

guida de la mujer que adora; reprime su poder, porque aji-
t�ndose asi, turba el esp�ritu, acalla la conciencia, y encade
na la voluntad con fuerza irresistible : si esto fuese posible
� Cada cual, no tardar�an tanto los siglos en producir hom
bres que mereciesen la pluma de la santidad. �Y el tiempo
�de los santos ha sido !

Quiero buscar la causa de mi mal en mis primeros a�os
y la encuentro tambi�n. Ah! los padres que gastan el vigor
de sus mejores a�os para legar � sus hijos una fortuna y no

el amor al trabajo, no piensan en que con esa herencia les
dejan tambi�n abierta la senda de los vicios; no saben que el
fruto de su af�n y de sus nobles econom�as ser� mas tarde el
lujo con qne engalanen su orgullo sus indolentes herederos ;
no calculan que haciendo felices hacen tambi�n ingratos y
que el recuerdo de sus modestas virtudes lo ahogaron en el
pecho

^

de sus hijos las voces de la vanidad satisfecha. Yo

hered�^ sesenta mil pesos. Al tender mi vista sobre la socie
dad, vi lo que todo hombre de observaci�n divisa en ella : dos
bandos. El uno de los elejidos, que pasea su vanidad en lu
josos carruajes, que se abre paso por medio de los escollos de
la vida conquistando triunfas � imponiendo � los dem�s los
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caprichos de su esp�ritu y haci�ndose tolerar sus necedades
en gracia d� sus �pesetas : el otro, el de los desheredados, gas
tando tesoros de laboriosidad y de constancia para poner sus

viejos a�os � cubierto de la miseria, con aspiraciones nunca

satisfechas y esperanzas que, como la tela de Pen�lope, es

preciso tejer de nuevo cada dia con admirable paciencia.
Para los primeros, el amor, el bien mas preciado de la ju
ventud, -es las mas veces un pasatiempo, un nuevo relumbr�n

que a�aden � la librea de su lujo. Para los segundos es casi
un sue�o, que si llega � realizarse, pronto lo rodean los som

br�os cuidadlos de las necesidades materiales. El amor no

prodiga, sus dan�s sino � los muy ricos � � los muy bellos :

mi herencia fueran fortuna y belleza. Deb�a pues fatalmen

te, ceder � mi destino de hombre feliz.
Tras esas dichas vinieron las deudas, y yo carecia de

fuerzas para trabajar. Ya ves mi historia,, Pedro, mal pue
do vencer mi amor por Adelina si no supe encontrar la ener

gia de librarme de la esclavitud de. un matrimonio especula
tivo. Me hago fatalista y ato mi conciencia con este dogal:
"asi estaba escrito". �Qu� haremos si murmura!

Armado con resoluci�n asistir� � un paseo que uno de
nuestros amigos dar� dentro de pocos dias en una quinta
vecina de Santiago y � la que he hecho convidar � Adelina.

Muy adversa me ser� la suerte si no encuentro la ocasi�n de

hablar � solas eon ella durante algunas instantes. Tu afec

t�simo :

Luciano".

XVIII.

Luciano solo habia citado un p�rrafo de una de las car

tas de Adelina sin hablar de las otras, porque ese p�rrafo
era el que mas asidero presentaba � su esperanza. Pero la

correspondencia pasaba de una carta, y las sospechas de

don Jos� Dolores, que vijilaba � su mujer en cnanto los ne

gocios que le habian tra�do � Santiago lo permit�an, habian
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comenzado � despertarse sobre aquella correspondencia. De

todos los celosos, quiz� los mas vulgares son los que mas �

menudo descubren la realidad, porque descienden � mas mez

quinas pesquizas. Don Jos� Dolores not� la disminuci�n de

los pliegos de papel que hab�a en el escritorio y no descui

d� tampoco de apelar al injenioso medio que don Bartolo

de Beaumarchais empleaba para descubrir la oorresponden-
oia de Rosina; pues cada vez que volv�a, tenia especial cui
dado de observar con disimulo los dedos de su mujer en los

que la traidora tinta hab�a dejado su rastro acusador. Mas
esto bastaba apenas para formular una sospecha, y don Jos�
Dolares necesitaba pruebas. Conoc�a adem�s que formulan
do sin ellas sus cargos, Adelina se reir�a de la acusaci�n y
acabar�a por convencerle de que existia en el escritorio mas

papel que el que personalmente hab�a inventariado.

'Cuando lleg� � manos de Adelina el convite para el pa
seo de que Luciano hablaba en la carta que precede, don Jo
s� Dolores quiso poner algunas objeciones que su mujer des
barat� con el ascendiente que �sobre �l ejercia. Vencido como

siempre, el marido fij� en su imajinacion un nuevo plan y
esper� el d�a del convite al que acompa�� � su mujer, que
habia tenido el talento de hacerse comprar por �l mismo un

vestido que deb�a competir con los de las mas afamadas ele
gantes de la capital.

El idia anterior, �en casa de Luisa, habia tenido lugar una
escena que caracteriza muy bien el esp�ritu �de cierta clase
de relaciones sociales y que influy� directamente en el des
enlace de esta historia. Luisa se hallaba leyendo en su sal�n
cuando entr� una de sus amigas que la �estrech� entre sus

brazos y bes� sobre la frente con un cari�o casi fraternal.
Muy pronto, esta amiga hizo recaer la conversaci�n sobre el
paseo.

��No piensas ir? pregunt� � Luisa,

�No, dijo esta; mi salud no est� nada buena.
Pobre Luisa, dijo estrechando sus manos, t� no eres

feliz.
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�Qu� locura, replic� ella ruboriz�ndose �por qu� no

he de serlo?
�Es cierto que Luciano visita mucho � la provincianita?

pregunt� la otra con maliciosa sonrisa.
�Cierto, contest� Luisa con la muerte en el alma; pe

ro haciendo un esfuerzo para ocultar su turbaci�n, hemos
tenido mucha amiistad con ella en el puerto �de. . . y es una

ni�a escelente.
�Dicen que estar� ma�ana elegant�sima en el paseo;

vengo de casa de madama Gerard y all� he visto un vestido

que la est�n concluyendo. Es precioso.
La se�ora que decia. estas palabars, fijaba sobre Luisa

una mirada investigadora, como estudiando en el semblante

de su amiga el efecto que ellas producian.
Al despedirse la bes� nuevamente, dici�ndole al atrave

sar el patio de la calle :

�Est� celosa y no faltar�.
Al mismo tiempo Luisa llamaba � una de sus criadas y

pasaba una prolija revista � sus vestidos.
Cuando Luciano lleg� � comer, ella la anunci� su deter

minaci�n de asistir al paseo.
Al dia. siguiente Luisa y Luciano llegaron � la quinta

donde tenia lugar el convite, pocos instantes despu�s que

Adelina y su marido, Luisa sinti� un profundo pesar al ver

la belleza de Adelina, realzada con un traje de primoroso
gusto ; su amor y su vanidad de mujer eran heridos � la vez

por la insolente belleza que ostentaba su rival con aparien
cia de una encantadora modestia. El saludo entre las dos

j�venes fu� ceremonioso y casi glacial, lo �mismo que el que

Luciano y don Jos� Dolores cambiaron entre ellos.

La libertad que reinaba en esta clase de paseos, de los

que se destierra en gran parte la etiqueta de los salones,

permiti� � Luciano ofrecer su brazo � Adelina, despu�s de

una abundante mesa de once, en la que los convidados ha

b�an apurado sendas copas de escojidos licores para llamar

la alegr�a que rara vez acude al hombre sin el ausilio de es

pirituosas -libaciones. La pareja diriji� su paseo por una ca-
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lie de sauces que atravesaba una espesa arboleda. Durante-

al.gunos momentos, ambos caminaron ^ilenciiosos. Luciano

sentia que le faltaba en aquel momento la osad�a que hab�a,

adquirido en su vida de amorosas conquistas. La verdadera

pasi�n rodea, de tal prestijio � la mujer amada que aun en

el coraz�n de un libertino hace nacer los invencibles temores

que asaltan � los j�venes en su primera 'declaraci�n amo

rosa. Asi es que, llegados casi al fin de la calle de �rboles -

que recorr�an, Luciano no hallaba aun palabras con que rom

per aquel silencio.
�Nuestro paseo, dijo sonri�ndose Adelina, para ocul

tar la visible turbaci�n en que estaba, lleva trazas de tomar-

proporciones alarmantes de sentimentalismo,.
�Tiene usted raz�n de reirse, contest� Luciano, porque

as� descarga sobre m� la responsabilidad de un silencio que-
usted motiva.

� � Yo ! esclam� Adelina con admiraci�n. Por qu� ?
�Porque solo de usted depende que nuestra conversa

ci�n sea muy .animadla, replic� Luciano. H�game usted ver

que la han faltado las fuerzas que usted invoca en su �ltima
carta para olvidar mi amor, y me ver� usted muy lejos de-
ese sentimentalismo que parece temer tanto.

�No, le enga�ar�a � usted : estoy resuelta � cumplir-
con mi deber.

Luciano sinti� que la sangre se .le agolpaba � las meji
llas, al ver estrellarse su orgullo ante la fria voluntad con

que Adelina antepon�a su deber � su amor ; y Luciano, como

todos los hombres en general, creia que � la voz del coraz�n

debian desaparecer los escr�pulos de la conciencia.
�Diga usted mas bien que jam�s me ha amado, esclam�"

con despecho.

�Tambi�n le enga�ar�a, replic� Adelina,
�En ese caso, repuso el joven, usted es cruel, y me ha

ce pagar muy cara una falta de que soy inocente. Si en lu
gar de dejar asistir � Luisa � la cita en que yo la esperaba a

usted, me hubiese prevenido de lo que suced�a, mi actual si-
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tuacion seria muy distinta; .me creia burlado y esto me per
di�.

�Nada se puede remediar ahora, dijo Adelina; �cree
usted que yo soy feliz? Sin embargo, conozco que no con

formarme con mi suerte, seria aumentar mi desgracia.
Luciano insisti� sobre su amor y quiso probar que aun

pod�an ser felices � despecho de todos.

��Somos nosotros responsables, dijo, de un error del
destino y debemos conformarnos con sufrir eternamente por

que la suerte nos ha alejado cuando nacimos para amarnos?

Por mi parte, a�adi� fijando sobre Adelina una mirada que
la ni�a no pudo arrostrar sin bajar la vista, nunca me he

dejado vencer por la casualidad y menos ahora que poseo
su amor, me resignar�a con mi suerte. El mundo adem�s,
no vale la pena de un solo sacrificio, porque nada nos dar�a

en cambio de nuestra pretendida virtud. Para mi, la ley
suprema por ahora es mi amor, y siento que jam�s acabar�

porque usted es la, �nica mujer por quien lo haya verdade
ramente sentido.

Mientras Adelina y Luciano conversaban de este modo,
don Jos� Dolores se habia acercado � Luisa que hablaba dis

tra�damente con una de sus amigas.
��D�nde ha dejado usted � Adelina? le pregunt� Lui

sa cuando se acerc� don Jos� Dolores, mirando en todas di

recciones.
�Creia cpre estaba con usted, dijo, la dej� por aqu� hace

pocos momentos.
�D�me usted el brazo y los buscaremos, dijo Luisa, sin

fijarse en que solo se habia hablado de Adelina y que ella

siguiendo en alta voz sus reflexiones, hablaba al mismo tiem

po de su marido.

Se�ora, dijo bruscamente don Jos� Dolores, muchos

deseos tenia de hablar con usted.

�Conmigo? �y sobre qu�? pregunt� Luisa?

�Sobre un asunto que nos toca � los dos.

Las facciones y el acento del marido de Adelina tenian
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una estra�a espresion. Sus cellos, (largo tiempo 'indecisos,
hallaban por fin una ocasi�n de estallar y daban � la voz de

don Jos� Dolores un tono de rabia que �l no trataba de di

simular. Como Luisa segu�a en silencio esperando que es-

plicase �sus palabras, continu� :

�Su marido y Adelina nos enga�an, se�ora s�palo us

ted, si hasta ahora no lo ha notado.

Luisa sinti� una repugnancia invencible en hacer causa

com�n con aquel hombre en su desgracia. Su noble coraz�n

la dijo que habia mas dignidad en sufrir en silencio que en

-confiar sus pesares � una alma enteramente estra�a � la suya.
�No s� lo que usted quiere decirme, contest�.
�Ya le digo ; si usted no lo sabe, s�palo ahora ; su ma

rido y mi mujer nos enga�an.
�Con ese temor no comprendo porque permanece usted

aun en Santiago.
�Ojal� no tuviese todav�a algunos negocios que despa

char y que me ofrecen una buena ganancia: ya me habr�a
"ido.

Ante aquel ego�smo campesino que arriesgaba la tran

quilidad con la espectativa de algunas ganancias materiales,
Luisa casi cli� la raz�n � Adelina.

�Pero ya le he escrito � su padre, continu� don Jos�
Dolores. Entre tanto usted podr�a remediar el mal.

��Yo? pregunt� Luisa.
�S�, usted, pues, d�ndole celos � su marido, usted veria

como se enmendaba.
Luisa mir� � don Jos� Dolores con admiraci�n y des

precio.
�Es decir, que yo debia, para calmar las inquietudes

de usted, jugar mi reputaci�n y mi honor; vamos, confiese
usted que su raz�n no est� buena. Si para esto quer�a usted
hablar conmigo, ya puede dar por resuelta la cuesti�n. Mi
marido me ama, y si asi no fuere, tendr�a bastante dignidad
para no recurrir � tan bajo arbitrio con el fin de mendigar
su amor.

Pocos instantes despu�s que Luisa hab�a dicho estas pa-
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labras, � las que don Jos� Dolores no hallaba respuesta, Lu
ciano y Adelina desembocaron por la entrada de la calle de
�rboles que recorr�an y se hallaron frente � frente de Luisa

y su compa�ero. La turbaci�n que se pint� en el rostro de

Adelina, fu� para su marido un nuevo indicio que confirmaba
;sus sospechas.

�Ah ! ustedes andan por aqu�, esclam� con el aire es

t�pido del hombre dominado por una idea fija y que quiere
aparentar que piensa en otra cosa.

�Lo mismo que ustedes, se�or don Jas� Dolores, -con
test� Luciano con la mayor sangre fria.

En valde Luciano, con su impasible aplomo, procur�
entablar una conversaci�n que desterrase la tristeza que se

pintaba en el rostro de Luisa, la turbaci�n que acusaban las
facciones de Adelina y el sombr�o ce�o de don Jos� Dolores.
Los cuatro siguieron andando silenciosos, pronunciando ape
nas una que otra de esas frases cortadas que aumentan el
-embarazo de una situaci�n espinosa.

Diriji�ndose asi hacia las casas de la quinta donde se

hallaba la mayor parte de los convidados. Al llegar al cor

redor, Luisa sostuvo con noble entereza el fuego de miradas
curiosas y malignas que se fijaron sobre ella, Hay ciertas

desgracias que, lejos de compadecerlas, ia sociedad encuen

tra en ellas un manantial donde calmar su sed de noveda

des y de hip�critica conmiseraci�n. La desgracia de Luisa

�era de esta clase; su fortuna la colocaba � bastante altura

para ser el blanco de la envidia de sus mejores amigas. �Su

uni�n con Luciano, uno de los mas admirados elegantes ele

la alta sociedad, la hacia naturalmente �el objeto del odio

de mas de un femenil coraz�n, que habia latido de amor

.por el bello calavera, � quien las complacencias de muchas

bellezas habian mimado desde temprana. Cuando Luisa se

adelantaba dando �el brazo � don Jos� Dolores, las conversa

ciones entraron en plena y refinada maledisoencia.

De valde dicen que la plata d� la felicidad, murmu

raba una mujer joven y bonita al oido de otra que se hallaba

�a su lado.
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Luisa cometi� la locura de casarse con un hombre

que no la amaba, por la vanidad de tener el marido mas

buen mozo de Santiago, decia por lo bajo una de las anti

guas queridas de Luciano.

Al mismo tiempo se pasaba � la cr�tica de otra pareja.
�Apenas se conoce que es provinciana, decia una mu

jer elegantemente vestida mirando � Adelina.
�La pobrecita, esclamaba otra, no tiene la culpa de

no querer � su marido : � si es tan feo ! La culpa es de los pa

dres que la casaron con ese huaso.
��Y se le puede entonces disculpar que quiera � Lu

ciano porque es tan buen mozo? preguntaba la persona �

quien se dirij�eron estas palabras.
Todas estas observaciones, 7 muchas que omitimos por

creer bastante delineado con ellas el esp�ritu de desapiadada
cr�tica con que la sociedad persigue � los que descuellan por

cualquier circunstancia, eran sospechadas por Luisa y �por
Luiano. � pesar del disimulo con que cada cual trataba �de

hacerlas. Las dos parejas tomaron asiento y parte en las

conversaciones de los dem�s convidados. Luciano fijaba de

tiempo en tiempo su vista en Adelina cuando creia distra�da
la atenci�n general, pero el obstinado' empe�o con que don
Jos� Dolores observaba sus menores movimientos, acab� por
desalentarle y hacerle abandonar el puesto que ocupaba. De
all� se diriji� � una pieza que servia ele escritorio al due�o
de la quinta, y despu�s de cerrar la puerta para no ser sor

prendido por alg�n curioso, tom� �pluma y papel y escribi�
lo siguiente :

"Adelina: nuestra conversaci�n fu� desgraciadamente
interrumpida cuando usted iba � devolverme la esperanza.
Una, sola palabra dici�ndome que no me enga�o al pensar
as� me har� feliz, y si cabe, mas dispuesto � sacrificarle todo
por su amor. Esperar� ma�ana su respuesta,�Luciano".

Despu�s de cerrar el papel, el joven volvi� al lugar en

que habia dejado � Adelina y espi� el momento propicio para
entreg�rselo. Pero ese �momento tard� mucho en presentar
se. Vino la hora de la mesa en que fu� imposible � Luciano
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acercarse � Adelina, y tras la comida lleg� pronto la hora de
retirarse. Hubo un momento en que casi todos los hombres
se dispersaron en busoa de los chales, pa�uelos, abanicos 7

quitasoles de cada una de las se�oras que habian acompa�a
do, don Jos� Dolores dej� el puesto que ocupaba al lado de
su mujer y entr� en una pieza, Luciano crey� llegado el

momento, y acerc�ndose � Adelina puso en sus manos la car

ta que conocemos, dici�ndola:
�Es una pregunta que no tuve tiempo de hacer � usted

esta ma�ana.
El movimiento fu� ejecutado por Luciano con bastante

habilidad para no ser visto por ninguna de las personas que

por all� estaban : mas desde la ventana del cuarto donde don

Jos� Dolores acababa de entrar, este vio la carta y observ�

que Adelina la guardaba en el bolsillo de su vestido. Cuan
do volvi� al corredor, Luciano se habia retirado ya, muy
satisfecho de su destreza y Adelina luchaba con su turbaci�n

para ocultar su reflejo en sus facciones. Don Jos� Dolores

la pas� un quitasol que habia sacado de la pieza de donde

acababa de salir y despu�s de despedirse de los due�os de

casa se retir� con ella y la mayor parte de los convidados.

XIX.

En el camino, don Jos� Dolores habl� de distintas co

sas, sin manifestar en nada el furor que se hab�a apoderado
de su alma con la certidumbre en que se habian cambiado

sus sospechas, de modo que Adelina le crey� ignorante de lo

que acababa de suceder. Don Jos� Dolores esperaba destruir

los temores que su vijilancia en el paseo hubiesen hecho na

cer en el esp�ritu de Adelina y hacerla con esto abandonar

las precauciones que esperaba que ella ternaria para ocultar

la carta qne acababa de recibir. Mas sus c�lculos � este res

pecto salieron fallidos, parque Adelina, en vez de dejar la

carta en el bolsillo del vestido, como, �l lo esperaba, sac�

una llave que guardaba en ese bolsillo y abriendo un caj�n
de un mueble que servia de escritorio, ocult� la carta, m�en-
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tras que su marido se desnudaba aparentando la mayor dis

tracci�n. Viendo desvanecerse su esperanza y juzgando con

raz�n que Adelina ocultar�a aquella llave en donde �l no pu
diese tomarla durante su sue�o, don Jos� Dolores se avalan-
z� hacia el escritorio que Adelina cerraba en ese instante.
La joven cerr� el caj�n precipitadamente y ocult� la llave.

�Necesito, esa llave, esclam� don Jos� Dolores, dejando
estallar la c�lera que le cegaba.

��Para qu�? pregunt� Adelina, queriendo aparentar
disimulo con un tono de �admiraci�n que podr�a haber pro
ducido el resultado que �ella esperaba en otra circunstancia.

�Qu� has guardado en ese caj�n? replic� furioso don-
Jos� Dolares.

�Una lista que tenia en el bolsillo.
�No, no es una lista; es una .carta que Luciano te en

treg� antes de salir de la quinta.
Adelina se desconcert� ante aquella acusaci�n que no te

nia medio de evadir, y permaneci� en silencio.
��Me entregar�s la llave? pregunt� impacientado el ma

rido.

�No, fu� la respuesta de Adelina, que, aparentando una-

tranquilidad que estaba muy lejos de tener, se sent� en un

sof� que habia junto al escritorio.
�S� es una lista como dices, repuso don Jos� Dolores,

�por qu� te opones � que la lea?

�Porque encuentro insoportables tus celos y tu con

ducta,: no me he casado para tener un amo imperioso y te-
'

-advierto que no estoy dispuesta para sufrirte.
Pues yo tampoco estoy dispuesto � que nadiie se burle

de m� en mis barbas, esclam� don Jos� Dolores, dando en el
'

suelo una furiosa patada, y te mando, a�adi�, que me entre
gues al instante esa llave.

Adelina se levant� p�lida de su asiento, fijando en su
marido una mirada llena, de ongullosa indignaci�n Sus del-"
gados labios, ele los que el habitual Carm�n habia huido, temblaban con-vulsivamente y sus ojos se habian dilatado en �s-"
tremo. - - ...,.-.
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� � Me mandas ! esclam�, no conoc�a ese lenguaje de par
te de quien ha implorado mi mano de rodillas. Veo que no

est�s en tu raz�n; cuando te hayas calmado podr� o�rte, dijo
diriji�ndose � la puerta del cuarto que comunicaba con las
otras habitaciones de la casa.

Don Jos� Dolores conoci� su intenci�n y se adelant� �.
ella cerrando la puerta.

�No saldr�s, dijo, antes ele haberme entregado esa lla
ve.

�He dicho ya que n�, contest� ella volviendo � sen

tarse.
�Eso lo veremos, vocifer� fren�tico don Jos� Dolores

tratando de apoderarse de la llave.
Trab�se entonces una lucha horrible, por la desigualdad

de las fuerzas entre Adelina y su marido. La joven desple
gaba en ella la energ�a que sus temores y su orgullo ofendido
la daban para resistir al brutal ataque de su marido; pero
esa. energ�a no pudo ser de larga �duraci�n, porque eran de

masiado superiores las fuerzas que trataba de contrarrestar.

As� fu� cpre aleaba de cortos momentos, don Jos� Dolores se

habia apoderado de la llave y Adelina se arrojaba sobre el
sof� ahogando sus sollozos.

Don Jos� Dolores abri� el caj�n y sac� no solo la carta

que Adelina acababa de ocultar, sino tambi�n las dem�s que
habia recibido de Luciano, y que tenia guardadas en el mis

mo caj�n. El marido se acerc� � la vela y comenz� � leerlas
con avidez. A medida que avanzaba en la lectura sus faccio

nes tomaban una espresion de ira que hacia centellear sus

ojos y comprimirse el ce�o de su frente.
�No solo hay una, esclam�, ,

sino muchas; la infamia

n� es solo de hoy.
�No quiero oir recriminaci�n de ninguna .especie, dijo

Adelina interrumpi�ndolo y levant�ndose llena de dignidad. .-

�F�cil es decirlo : pero; esto po se quedar� as�. Tu pa

dre llegar� dentro de dos d�as y � �l te entregar�. Ya ver�- -

m�s si se ancla con tantas consideraciones. ,

'"-�Nada me. importa, replic� la joven; tengo tranquila-
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mi conciencia y, si alguien hay culpable, de seguro es mi

padre que me uni� con usted � quien sabia que jam�s podr�a
amar.

Bueno, bueno, �l pondr� orden � todo esto, repet�a
don Jos� Dolores retorciendo las cartas, y veremos si � �l

le hablas con la misma prosa.
�A �l le dir� lo que entonces, por mi mal, no tuve el

valor de confesarle : que os aborrezco y os desprecio. Le dir�

tambi�n que prefiero morir antes �que vivir- con un hombre

"bastante cobarde para hacerse obedecer por la violencia y

que no vacila en degradar su propia dignidad y la de la mu

jer � quien ofende, alzando la mano en contra de ella. Todo

� esto le dir� y �l podr� disponer de mi: � todo ser� sumisa

y obediente, menos � la orden de seguir viviendo con quien
desprecio !

Dichas estas palabras, Adelina se retir� � una pieza
contigua cuya puerta cerr�, dejando � don Jos� Dolores pas

mado de su energ�a.
El tomo, con que Adelina habia pronunciado lo que pre

cede, su noble 7 decidido ademan, calmaron el furor de su

marido � hicieron descender la reflexi�n � su turbado esp�
ritu. Maquinalmente volvi� � leer las cartas que oprim�a en

tre sus manos; pero no ya con la ofuscaci�n de los celos sino

que con el deseo de indagar en ellas el verdadero estado de
la situaci�n. Adem�s, den Jos� Dolores, � pesar de su cam

pesina rudeza, amaba � su manera, y por ser menos delicado
este sentimiento no dejaba de ejercer un alto dominio so

bre su voluntad. Este amor y aquel deseo combinados, ilu
minaron su no muy claro entendimiento haci�ndole compren
der que, si bien Adelina habia faltado � sus 'deberes en el
hecho de recibir y contestar aquellas cartas, no era, al pare
cer, �culpable de mayores faltas, puesto que las cartas no re

velaban sino resistencia por parte de ella. El esfuerzo sin
t�tico que don Jos� Dolores habia hecho para llegar � �este

-resultado, habia sido -penoso y vacilante, porque � veces sus

celos reaparec�an airadas y turbaban la lucidez de sus dedue-
� ciones, mas �l resultado satisfac�a ampliamente su deseo y
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tranquilizaba su �nimo al sugerirle la idea � que general
mente llegan los hombres d�b�es.

��Ma�ana, pens� al irse � su cama, me reconciliar� con

ella, arreglo pronto mis negocios 7 nos volvemos al puerto
de. . . As� todo quedar� olvidado.

No. pensaba del mismo modo Adelina, que despu�s de
agotar su indignaci�n en el llanto, se habia quedado pensa
tiva en la actitud que tom� al arrojarse sobre una silla des
pu�s de cerrar la puerta. Las consecuencias de la escena pre
cedente deb�an ser funestas para la felicidad de los espo

sos, porque el coraz�n de la mujer habia 'recibido un golpe
demasiado fuerte que heria en sus �mas delicados resortes la
sensibilidad de Adelina. Al desamor que siempre habia sen-

"tido por don Jos� Dolores se agregaba ahora un profundo
desprecio. Aterr�base ya con la idea de continuar su vida

al lado de un hombre que en un instante de celos no respe
tar�a su persona, y se revelaban con esta idea los delicados
instintos de la mujer, al punto de hacerla preferir cualquier
sacrificio antas que resignarse � la humillaci�n de su digni
dad ofendida. El pensamiento de buscar un amparo al lado

de su madre, acudi�, como era natural, el primero � su es

p�ritu. Pero seria necesario espilicar las razones de aquella
separaci�n y su padre la pedir�a estrecha cuenta de su. con

ducta en Santiago: la indulgencia de la madre seria vana

cuando la severidad de don Diego impondr�a su inexorable

poder para condenarla. Estas reflexiones trajeron un mor-

'tal desaliento � su alma, porque la pobre ni�a, que gustosa
se habr�a condenado � un perpetuo retiro para expiar su es-

"travio y llorar su infortunio, recordaba que jam�s habia ha

llado en su padre mas que una dureza inflexible para sus

faltas mas inocentes. F�ela, pues, necesario abandonar la

dulce esperanza de consolarse en el regazo materno y quedar
de nuevo frente � frente con su angustiada situaci�n. Ade

m�s, su marido acababa de anunciarla que don Diego llegar�a
pronto ; de manera que lo que ella quer�a evitar, priv�ndose
de los consuelas de- su madre, suceder�a � pesar suyo y cuan

do no tuviese mas defensor que sus l�grimas ni mas- apoyo
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que su debilidad. Tales reflexiones produjeron en su �nimo-

una exaltaci�n febril muy propia de sus a�os y de la tirante-

situaci�n en que se encontraba; todos los medios de salva

ci�n desaparecian al tocarlos y solo quedaba uno que la de

sesperada lucha de su imajinacion con la realidad del caso-

presiente la suger�a. Ese recurso suprema era el de confiar

� Luciano su suerte ya que su amor imprudente la habia

perdido y h�chola insufrible la necesidad de continuar vi
viendo con su marido. Adelina abraz� esta idea con la som

br�a desesperaci�n de un criminal, que despu�s de su primer
delito se cree empujado hacia el mal por la fatalidad. Desde
ese instante, los castos temores de su virtud; las santos pre

ceptos del bien, inculcados desde la ni�ez en su memoria por
el cuidado maternal; la instintiva inclinaci�n hacia lo bue
no que casi siempre �se asila �en los corazones femeniles, el

conjunto : en una palabra, de nobles aspiraciones que, cuan
do' se realizan, forman la dulce paz del alma, desapareci� del
pecho de Adelina, cediendo su puesto al deseo vehemente,.
apremiador y ciego de salvarse del peligro que con la llegada
de.su padre la amenazaba, y �de huir para siempre de la pre
sencia de su marido � quien aborrec�a. En este �estado de
agitaci�n febril escribi� las lineas siguientes:

' ' Luciano :

Ha llegado el caso de que usted me cumpla sus juramen
tos. Por motivos que le espliear� despu�s he resuelto sepa
rarme para siempre de mi marido �podr� contar con sus

promesas ahora que necesito de un inmenso sacrificio ? Espe
ro impaciente su contestaci�n : esta es la que yo doy � la pre
gunta que usted me hizo en su carta.

Adelina".

XX.

En vano trat� Adelina de buscar en el sue�o una tre
m�a � la porfiada agitaci�n que la dominaba. La im�jen de
la lucha que habia sostenido avivaba sus temores cada vez
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mas, y confirmaba la resoluci�n que hab�a tomado. El dia
la sorprendi� de esa suerte. Muy temprano envi� � su des
tino la carta que termina el precedente cap�tulo y se retir�
en seguida � su cuarto donde arregl� con entera tranquilidad
lo que 'necesitaba para su viaje.

Hall�base dando la �ltima mano � su tocado cuando don
Jos� Dolores se present� en la pieza con semblante entre ri
sue�o y t�mido.

�Vamos, Adelina, dijo hacienda �ademan de apoderar
se de una mano de su mujer, que �sta retir� con precipita
ci�n, � todav�a est�s enojada. ? Ya ves que yo te perdono.

Adelina le mir� con desprecio.
�No he pedido semejante perd�n, contest�, y no lo acep

to. Entre nosotros no puede haber ya nada de com�n. Si us
ted viene para hacerme v�ctima de alguna nueva violencia
le advierto que no la sufrir�. El �nico paso que usted puede
dar para serme agradable es dejarme sola.'

�Poco � paco, esclam� don Jos� Dolores, herido con

el tono que empleaba su mujer para contestarle, soy tu ma

rido y due�o de hacer lo que quiera. Si tengo la �generosi
dad de perdonarte : debes agradec�rmelo, porque me parece

que si le cuento el oaiso � tu padre no se andar� con muchas

miramientos.
�Usted puede contarle cuanto guste.
�Veremos, dijo con aire de amenaza don Jos� Dolores,

si antes que venga tu padre no nos entendemos, �l ser� nues

tro juez. ,

Dichas estas palabras dej� el aposento.
Pocos momentos despu�s Adelina recibi� la contestaci�n

de Luciano.
"Mi vida es de usted, le decia, y estoy dispuesto � con

sagr�rsela. Ocultaremos nuestra felicidad fuera de este pais
donde hay muchas personas interesadas en �destruirla. Un

carruaje se hallar� . preparado esta noche � las ocho en el

�valo de la Alameda para conducirnos � Valparaiso : yo la

esperar� � usted en �l".

Luciano habia escrito �esta carta entre la tristeza y la
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alegr�a. Oprim�ase su coraz�n al pensar los sufrimientos que

iba � causar �- Luisa; pero creia tambi�n comprometido su

honor con Adelina � quien amaba con pasi�n. Durante el dia

ocup�banlo estas dos ideas al mismo tiempo, y cada vez que

veia � Luisa sent�a un profundo pesar y vehementes deseos

de arrojarse � sus pies y pedirla perd�n. Mas la lucha de

estas sentimientos ces� al aproximarse la hora de la partida.
Luciano sali� de su casa despu�s de comer sin que Luisa hu

biese siquiera sospechado la preocupaci�n qu� dominaba su

esp�ritu.
Antes de salir habia dejado una carta para Luisa en la

que imploraba un perd�n del que se sent�a indigno.
El carruaje se hallaba en el punto indicado y Luciano

tuvo que �esperar muy pocos momentos. Al toque de las ocho,
que repitieran las campanas de todas las iglesias, Adelina
s� present� envuelta en su mant�n. Subi� al carruaje ayu
dada por Luciano, y � una voz de este los caballos partieron
al galope en direcci�n al camino de Valparaiso.

Durante los primeros momentos, Adelina refiri� � Lu
ciano la escena de la noche anterior como para disculparse
ante sus ojos del paso que habia dado.

�S� que agravo mi falta, dijo �l terminar, pero no he
tenido valor para arrostrar la c�lera de mi padre ante cuya
severidad he temblado desde ni�a.

�Usted me confia su suerte y yo emplear� mi vida en

hacerla feliz, dijo Luciano.
Estas palabras parecieron despertar en Adelina la con

ciencia de su verdadera situaci�n � infundirla un tard�o pero
atroz arrepentimiento.' por el paso que daba. Con una lucidez
que antes, por su desdicha, no hab�a tenido, � causa de la.
indignaci�n que la causaba la brutal conducta de su marido,
divis� su nombre deshonrado, perdido para siempre su por
venir, y oy� en el fondo de su alma las -maldiciones de su
padre y el lastimero llanto de su madre. En ese momento' la
aparecieron �casi insignificantes las dificultades que por la ma
�ana creia. insuperables para haber podido arreglar su suerte

.
acogi�ndose al amparo de su madre. Tras la exitaeion que
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desde la noche precedente la dominaba, vino, como era na

tural, el desconsuelo y el abatimiento que la hicieran pro-
rumpir en desesperadlos sollozos.

Luciano emple� palabras consoladoras para calmar la
violenta aflicci�n de Adelina. El llanto de la ni�a le sumi�
al mismo tiempo en -amargas reflexiones. Habia. abandona
da � su mujer rompiendo los sagrados v�nculos que � ella le

unian, y destrozado acaso para siempre, un coraz�n al que
solo debia amor y reconocimiento ; hab�a pisoteado sus de

beres; despreciadlo el fallo social, acallado su gratitud y des
truido la paz de dos familias, vencido por un amor culpable
y con la �nica 'esperanza de que ese amor sofocar�a la voz de
sus remordimientos. El llanto de Adelina, su desesperado
dolor, le decian bien claro que aquella ni�a no le amaba
bastante para preferir su sacrificio � la vida tranquila de
una conciencia pura. La realidad que tronchaba sus ilusio
nes era horrible. En vez de ver arrojarse en sus brazos � la

mujer enamorada que olvida el mundo entero por una hora

de il�cita felicidad, se veia al lado de una ni�a arrepentida
y llorosa que le presagiaba con su llanto la sombr�a aridez del

porvenir. Luciano dio un profundo suspiro. Aquella fuga
perd�a hasta el prestigio novelesco de una escapada ele �ena

morados aturdidos, para manifestarle en toda su deformidad
el reverso de la medalla, antes de haber agotado la dicha fu

gaz con que se engalanan, buscando una disculpa, los amores

descarriados. Al fin de sus meditaciones, Luciano sinti� co

mo Adelina un arrepentimiento tard�o, y su alma, dotada

ele singular firmeza, sinti� un s�bito desaliento ante aquella
lecci�n de la providencia, que principiaba castig�ndole por

su falta desde el primer paso que daba en la tortuosa v�a del

crimen. Alejada as� de las ardientes regiones de un arroba

miento amoroso, falt�ronle las palabras apasionadas conque

los amantes saben enjugar el llanto de la mujer que les ha

sacrificado su honor. En vez de esas palabras, Luciano solo

encontr� les fr�os raciocinios de la raz�n, para persuadir �

Adelina que era ya imposible retroceder.

De este modo llegaran � las nueve del dia siguiente �
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Valpara�so, despu�s de una noche de l�grimas y desespera
ci�n por una parte y de estoica conformidad por la otra.

Poces momentos despu�s de la llegada, Luciano sali� �

tomar informes sobre alg�n buque que estuviese pr�ximo �

dar � la vela para el Per�. El vapor de la carrera hab�a

zarpado en esa direcci�n dos dias antes, y solo hab�a un bu

que de vela que saldr�a al cabo de cuatro dias.

Al entrar en la pieza del hotel donde habia quedado
Adelina, Luciano la encontr� abismada en una profunda tris

teza.
�Veo, Adelina, la dijo el joven con melanc�lico acen

to, que usted se ha equivocado, creyendo que podr�a amarme

lo bastante para despreciarlo todo por mi amor. La idea de

que usted se sacrifique ahora por mi nada mas que por la
fuerza de las circunstancias, me causa un horror invencible ;

nunca exijiria un sacrificio que no fuese dictado por el co

raz�n. Si bien el paso que usted ha �dado es de inmensa tras

cendencia, �aun es posible evitar en algo sus deplorables re

sultados. Perm�tame acompa�arla al lado de su madre ; en

su seno, si usted no alcanza la felicidad, acallar� � lo me

nas la voz de su conciencia, ya que su amor no basta para
acallarla, Los temores que usted me ha. manifestado acerca

del violento car�cter de su padre son tal vez hijos de su ima
ginaci�n turbada por el pesar. Ademas una madre tiene
siempre un tesoro de ternura que puede vencer los dolores
de cualquiera situaci�n: ella la consolar� � usted, ordene
y ser� obedecida.

Adelina fij� sus ojos llenos de l�grimas en Luciano, que
pemnanecia de pi� � su lado. Las facciones del joven em

bellecidas por la tristeza hicieron nacer una idea desesperada
en la imaginaci�n de la ni�a,

��Y usted? pregunt� con voz conmovida.
�Oh! de mi no vale la pena ocuparse, respondi� Lu

ciano. Lo �nico que s� es que jam�s volver� � mi casa,
�Pues bien, yo seguir� su suerte, repuso ella con reso

luci�n.
Luciano mene� tristemente la cabeza.
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�Gracias, dijo : usted me consuela ; pero nunca roe re

solver� � aceptar semejante sacrificio. Nuestra vida, Adeli
na, seria un eterno remordimiento, un pesar sin fin, porque
no tendr�amos siquiera en nuestro abono el amar que, sino
justifica, � la .menas podr�a disculparnos � nuestros propios
�ojos. Yo puedo hacer frente � mi sola desgracia ; pero tener

que acusarme siempre �de la ele usted, me seria insufrible y
m�e har�a despreciable ante m� mismo.

�Pero si yo no le amase � usted, me habr�a conformado
con mi suerte, esclam� Adelina subyugada por la orgullosa
"resignaci�n de Luciano.

Este se arroj� � sns pies y bes� sus manos con delirio.
Adelina le imprimi� en la frente un beso con el que parec�a
querer �armarse de una resoluci�n que hasta ese momento le

habia faltado.
�Huyamos fuera de Chile pronto, le dijo. Tal vez us

ted no ha indagado bien y halla alg�n buque que salga mas

pronto que el que usted ha visto. Huyamos; me parece que

lejos de este pais, en donde tantas personas pueden pedirme
cuenta de mi honor, ser� feliz al lado de usted porque le amo.

Ademas, mi coraz�n asaltado por mis temores, no me ha da

do tiempo para persuadirme de ese amor, ante todo, lo que

yo quiero es huir de aqui, porque � cada momento creo ver

entrar � alguien de mi familia.
�Yoy al instante � buscar de nuevo un buque, dijo Lu

ciano, y tratar� de traer urra buena noticia. Ademas, de to

dos �modos podemos embarcarnos ma�ana y asi nos ponemos

� cubierto de cualquiera sorpresa.
Sali� al instante para, calmar la inquietud de Adelina y

esta se arroj� sobre un sof� cuando se hubo perdido el ruido

-de los pasos del joven, murmurando entre sollozos ahogados:
��Dios m�o: ten piedad de mi!

XXI.

.Adelina y Luciano habian salido de la capital � las ocho

-de ia noche del clia anterior � aquel en que llegaron � Val-
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para�so. Casi � la misma hora bajaba de un carruaje � la.

puerta de la casa .que don Jos� Dolares habitaba, el padre de

Adelina.
Don Diego pregunt� por su hija y por su yerno y reci

bi� por contestaci�n que ambos habian salido. La �criada que

le daba esta contestaci�n le introdujo en las habitaciones de

sus hijos y se retir�. Media hora despu�s lleg� don Jos� Do

lores.
�� Y Adelina ? cre�a que andabas con ella, dijo don Die

go despu�s de abrazar � su yerno.
�La he dejado aqui, contest� este.

Me mandas llamar sin decirme para qu�: tienes alg�n
negocio de mucha importancia?

�S�; como los negocios que aqu� me traen son en com

pa��a con usted, 7 como yo quiero volverme al puerto de ...
.

desear�a que usted se quedase aqui en mi lugar.
Volverte ail puerto ! esclam� admirado don Diego,

�y porqu�?
Don Jos� Dolores no esper� que le repitiesen la pregun

ta para referir � su suegro, con todos sus detalles, los hechos

que conoce el lector. A medida que don Jos� Dolores habla

ba, el semblante del viejo espa�ol se habia cubierto con la
dura espresion que en sus frecuentes momentos de irritabi
lidad lo cubr�a. Tom� las cartas que su yerno le presentaba
y ley� una sola.

�Ella es una malvada y t� un tonto, esclam� arrojando-
las otras cartas sobre la mesa � que se habia acercado � leer.

Don Jos� Dolores le mir� pasmado de asombro.
�Mereces lo que te sucede, a�adi� el viejo pase�ndose-

par la pieza. Yo, en tu lugar, habria dado una buena, lecci�n
� ese mozalvete y otra � ella. Vamos, haz que la llamen por
que necesito verla.

Don Jos� Dolores mand� una criada � casa �de las perso
nas donde Adelina iba con frecuencia, y el criado volvi� al"
cabo de media hora diciendo que no la habia encontrado.
Esta contestaci�n aument� el mal humor de don Diego que
se pase� durante otra media hora, descargando una graniza-
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da de invectivas y amenazas en contra de su hija y mil amar

gas reconvenciones � clon Jos� Dolores, arrepentido ya de
haber llamado �.su suegro. Mas transcurrida esa media ho

ra, la paciencia de clon Diego lleg� � su t�rmino.
�Ponte el sombrero y ll�vame � casa de ese joven, �dijo

� don Jos� Dolores.
Un instante despu�s los dos llegaban � casa de Luisa.
Un criado contest� que su patr�n habia salido y que su

se�ora estaba indispuesta.
�No importa, d�la que don Diego Celia desea verla.
El criado llev� el recado y volvi� luego para conducir �

don Diego al cuarto de Luisa.
Don Jos� Dolores entr� con su suegro.
Antes de dar � conocer la conversaci�n que tuvo lugar-

entre Luisa y las dos personas que entraban � visitarla, de
bemos referir lo acaecido despu�s de la salida de Luciano.

Para combatir el fastidio y el pesar que en ausencia de

su marido se apoderaban de su �nimo, Luisa tenia costumbre-

de retirarse en la tarde �al escritorio de Luciano. Alli, ro

deada de sus libros, en �presencia de los objetos de lujo que-
el joven gustaba ostentar � la vista de sus amigos, Luisa sen

t�a un consuelo dulce aunque melanc�lico, entreg�ndose � los

devaneos propios de una alma herida en sus mas ideales as

piraciones.
Aquella tarde, Luisa, hizo lo mismo que en las anterio

res. Al entrar al cuarto, llam� su atenci�n la carta que Lu

ciano habia dejado sobre la mesa y llen�se de asombro cuan

do ley� el sobre y reconoci� la letra de su marido. Uno de

esos presentimientos sombr�os en los que las imaginaciones
abatidas por la desgracia son tan fecundas, asalt� al punto
la suya � hizo temblar sus manos 8l romper el sello, y ape

nas sus ojos hubieron recorrido las cortas l�neas trazadas

por Luciano, el ligero rosado que cubr�a sus mejillas desa

pareci� s�bitamente y su cuerpo se desplom� al buscar un

apoyo en la mesa. Mas de diez �minutos permaneci� Luisa

sin sentido sobre la alfombra, Al cabo de este tiempo, re

cuper� poco � poco el uso de sus sentidos; recorri� pausa--
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cl�mente con la vista los objetos que la rodeaban y detenida

en su maquinal inspecci�n por la carta que habia ca�do jun
to � ella, brot� de sus ojos un raudal de l�grimas y estreme

cieron su cuerpo d�bil los violentos sollozos que con trabajo
exhalaba su acongojado �pecho. Sent�a Luisa su coraz�n co

mo oprimido por un c�rculo de hierro y la necesidad ele aho

gar con desesperados clamores esa horrible opresi�n de su

pecho, quiso hacerlo y asust�la su propia voz; las tinieblas
de la tarde que empezaba � caer la causaron pavor, parec�a
le que los muebles se revest�an de formas incomprensibles
y que con eUa lloraban su desgracia. Sin espli earse su deseo,
abandon� entonces aquella, pieza con precipitaci�n y 03 en

cerr� en su cuarto, donde �por mas' ele una hora cli� rienda
suelta � sus l�grimas.

En este estado la encontr� el criado �que vino � anun

ciarla la visita de don Diego Celia,
El nombre del padre de Adelina fu� como un rayo de

luz que alumbr� de repente- las tinieblas ele su dolor. Ilu
minado por los celos que aquel nombre despertaba en su pe
cho, Luisa, adivin� lia causa de la fuga de su marido y cre

y� que la visita que llegaba en ese instante confirmar�a su

sospecha.
Don Diego entr�, como dejamos dicho, seguido por don

Jos� Dolores.
Luisa trat� de ocultar su turbaci�n bajo las f�rmulas de

cari�o con que recibi� al padre y al marido de Adelina. Pe
ro el viejo era hombre que empleaba pocas f�rmulas cuando
se hallaba preocupado por allgima idea. As� fu� que pocos
instantes .despu�s de sentarse tom� la �palabra.

�Se�ora, dijo, debo confesar � usted que el principal
objeto de mi venida � esta casa era el hablar con el se�or
don Luciano.

�Mi marido, sale casi siempre � esta hora, contest� Lui
sa,

�El asunto que aqu� me trae, a�adi� Celia, es de los mas

graves que pueden presentarse en la vida, Siento decirlo �
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usted, por cpiien tengo un verdadero aprecio, pero es impo
sible callar en .el estado en que han llegado las cosas.

�Espl�quese usted, dijo Luisa, que temblaba ya de o�r
de la boca ele don Diego la confirmaci�n de sus sospechas.

�Su marido, se�ora, repuso el padre de Adelina, ha
escrito estas cartas � mi hija.

Y al mismo tiempo puso en manos de Luisa las cartas
de Luciano.

Luisa, ley� las primeras l�neas en una de ellas y levan
tando despu�s sus ojos llenos de l�grimas :

�Lo sospechaba ya, se�or, dijo cubri�ndose el rostro.
El viejo pareci� enternecido � la vista de aquel profundo

dolor y sus ojos pesta�earon, como queriendo rechazar las

l�grimas que asomaban � sus p�rpados.
Don Jos� Dolores clavaba su vista en la alfombra sus

pirando.
�Si usted lo sospechaba ya, repuso don Diego, no ten

dr� entonces que acusarme de haber sido el primero en des

pertar sus sospechas y motivar su dolor. Ya lo v� usted, yo

soy el padre, y debo mientras viva, velar por el honor de mi

nombre, que don Luciano ha ultrajado. Venia pues para a-

rreglarme con �l; pero si ha salido volver�.
��Ha visto usted ya � su hija? pregunt� Luisa,
�No y la he hecho buscar en todas partes, respondi�

don Diego.
��Hab�a salido?
�Desde la oraci�n.
Luisa se par� y acerc�se � don Diego. El abatimiento de

la tristeza, habia sucedido en ella � la energ�a y resoluci�n

del despecho.
�Una sospecha horrible, se ha apoderado de mi con

-esta carta, dijo, mostrando � don Diego la que hab�a dejado
Luciano antes de salir.

El viejo ley� la carta con los ojos encendidos por la in

dignaci�n.
�S�, esclam�, no hay duda; �han huido juntos! pero ��

donde ?
'
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�No pueden haberse dirijido sino � Valparaiso, obser

v� Luisa.
�Aih, es verdad; all� los seguiremos, dijo don Diego-

levant�ndose, y juro � usted que quedaremos vengados.
Luisa, por un r�pido movimiento se interpuso entre la

puerta, y don Diego.
�Antes de salir, depuso con resuelto tono, deseo tener-

una promesa de usted.
�Cual? pregunt� clon Diego.
�La de no intentar nada en contra de Luciano.

.

�Eh, se�ora, esclam�, el viejo con impaciencia, �l es

el autor de nuestra com�n desgracia y usted le quiere defen
der.

�Si �l es uno de los autores, no es el �nico replic� Lui
sa.

�Por quien lo dice usted? pregunt� don Diego, mirando-
� su yerno y creyendo que se trataba de este.

�Por m�, contest� Luisa: yo supe que Luciano amaba
� su hija antes de casarse conmigo. Le amaba y cre� hacer
le olvidar esa pasi�n con la que tenia esperanza de inspirarle.
Adefinas, todo esto no tiene ya ning�n remedio.: el mal est�'
hecho y la venganza ser� in�til.

�In�til, puede ser; mas no inmerecido el castigo que-
debe recaer sobre �l.

�Yo le conjuro � usted que le perdone, d�jole Luisa
con suplicante voz. Sin m� usted no habria podido descubrir -

su paradero y cualquiera desgracia que le suceda recaer�
tambi�n sobre m�. Y no querr�, por satisfacer su justo eno

jo, hacerme para siempre infeliz. No es � �l � quien va us
ted � perdonar, es � mi ?

Se�ora, replic� don Diego conmovido por el acento
de aquella mujer que le pedia el perd�n del hombre que tan-
atroz ultraje la hab�a hecho, se�ora, usted me d� una leee�on
de generosidad.

�No, no es una lecci�n, es una s�plica, replic� ella.
Tendr�a toda mi vida que acusarme de cualquiera desgracia
que sucediese � Luciano. Yo le perdono y soy tal vez la mas-
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o�endida. En cuanto � su hija, a�adi� enjugando las l�gri
mas que corrian sobre sus mejillas, estoy segura de que es

inocente. Su inesperiencia la ha arrastrado � dar un paso
del que pronto se habr� arrepentido, porque es virtuoso y
noble su coraz�n.

�Perm�tame usted observarla, se�ora, dijo don Diego,
que el tiempo corre y con �l las probabilidades que podamos
alcanzar � los fugitivos.

�Bien lo veo, pero necesito de usted una promesa for
mal.

�Doy � usted mi palabra, de que no se har� ning�n
mal � su marido.

�Ni � su hija de usted tampoco, repuso Luisa.
�Mi hija depende de este caballero, contest� don Diego

mirando � su yerno.
�Bien est�, dijo Luisa, usted me ha empe�ado su pa

labra y estoy segura que no faltar�, � ella.
�-No �altar�, bien � mi pesar.
Luisa dej� libre el paso y despu�s de despedirse don

Diego y don Jos� Dolores salieron � toda prisa de la casa.

�.Ahora, dijo don Diego, vamos inmediatamente � to

mar un carruaje para Valparaiso.

XXII.

A las cuatro de la ma�ana del siguiente dia, don Diego
y don Jos� Dolores se pusieron en marcha. En las posadas
de Curaeav� y de Casablanca tuvieron noticias vagas, del

pasaje de los fugitivos. Eran tantos los viajeros que habian

pasado, por esos puntos, que los sirvientes de las posadas no

pod�an dar una descripci�n suficiente de cada' uno de ellos.

Continuaron su marcha con la celeridad que permite nues

tro servicio de postas, despu�s de hacer las �ltimas indaga
ciones en Casablanca y llegaron � Valparaiso � las cinco de

la tarde de aquel d�a.

Luciano habia tenido cuidado de hospedarse en uno de
los hoteles menos frecuentados del puerto.
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El padre de Adelina, seguido siempre de su yerno, per

di� media hora en indagar el paradero de los j�venes. Al

fin, en un hotel de pobre apariencia, obtuvo una respuesta.
afirmativa al informarse sobre si se hallaban alli alojados
una ni�a y un joven cuyas se�ales dio al que dirijia su pre

gunta.

��Y est�n ahora en la easa? pregunt� don Diego.
�El caballero ha salido solo, contest� la persona con

quien hablaba.
�En que cuarto est�n alojados?
�En el n�mero 10.

Don Diego, despu�s de hacerse se�alar la posici�n del

n�mero 10, se diriji� hacia �l con don Jos� Dolores.

Era la hora en que Luciano habia salido por segunda
vez para buscar un buque en que transportarse al estranjero.

Don Diego, al llegar � la puerta, no pudo reprimir la-

fuerte emoci�n que le dominaba y se detuvo un momento.

El marido de Adelina, p�lido y turbado, , se detuvo tam

bi�n.

Ambos se echaron una mirada rec�proca de observaci�n..
�Yo entrar� solo, dijo con voz baja clon Jos� Dolores,.

temiendo que su suegro se dejase arrastrar � un acto de vio

lencia con la que �l amaba � pesar de su abandono.
��Porqu�? pregunt� don Diego tomando la llave de la

puerta, Nada temas, mas bien tengo compasi�n que rabia.
Y empuj� la puerta que se abri� de par en par.
Era ya de noche y Adelina se hallaba al lado de una

mesa, sobre la cual ardian das luces.

Al divisar � su padre y � su marido en el umbral de la

puerta, la ni�a se par� aterrada, cual si se hallase en pre
sencia de una aparici�n sobrenatural. Quiso huir y falt�n
dola las fuerzas, cay� sobre la silla que acababa de dejarr

� lanzando un quejido de terror.
Don Diego se adelant� hacia ella silencioso. La ind�mi

ta aspereza de su car�cter, ced�a en ese instante � la voz de la
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piedad paternal, � la vista del profundo espanto con que su

hija se euforia el rostro.
�Lev�ntate y sig�enos, le dijo, tratando de templar la

severidad de su voz.

Adelina se puso de pi�, como movida por una fuerza,
magn�tica y se arroj� de rodillas � los pies de su padre.�No
me condene usted sin oirme, .esclam� con suplicante voz.

�'Salgamos de aqu�, repiti� don Diego: te escuchar�-
donde no �pueda llegar el hombre que te acompa�a, porque
si le viese no seria due�o de mi mismo y he prometido ser-

prudente.
�Ir� donde usted quiera, respondi� Adelina, tomando-

precipitadamente un pa�uelo que ech� sobre sus hombros.
Los tres salieron � la calle y se dirij�eron al hotel donde-

don Diego y su yerno se habian hospedado.
Media hora despu�s entr� Luciano � la pieza que estas.

tres personas acababan de abandonar. Al venia desierta,.
sinti� un confuso presentimiento de que no volver�a � ver �
Adelina. Sin embargo esper�, pase�ndose por la pieza, cer

ca, de un cuarto de hora. Transcurrido este tiempo, sali� �'

informarse cerca del portero del hotel. Este le refiri� poco
mas � menos lo que habia pasado : dos caballeros se habian�

presentaido preguntando por ellos ; al saber que Adelina esta

ba sola, se habian clirijido al cuarto y pocos instantes des

pu�s, se habian salido con la se�orita. Luciano regres�"-
� la pieza y permaneci� en ella en pi�, cual si dirijiese una

pregunta � los muebles, sobre la escena que hab�an presen

ciado del padre, la hija y el marido. Conoci� ademas que

todo estaba perdido sin remedio. No obstante, su alma en�r

gica le sugiri� la tentaci�n de salir en busca de los raptores y

arrebatarles � la que espont�neamente le habia confiado su

destino.
A su esp�ritu acudieron entonces mil ideas, encontradas.,

para combatir las unas y para alentar las otras esta nueva de

terminaci�n. La inesperada ausencia de Adelina, quit�ndole �

de repente las ilusiones ele un amar feliz, le dejaba ver la

realidad de la desesperada situaci�n en cpie se hallaba. Veia:
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-que sus relaciones con Luisa estaban rotas para siempre, al

mismo tiempo que, burlado �en las esperanzas que le habian

hecho abandonar � su mujer, su triste aventura alimentaria

la mialed'iseencia de la saciedad, antes acostumbrada � respe

tar su orgullo. Esta consideraci�n tuvo en su �nimo mas as

cendiente que todas : �su altivo coraz�n se revel� contra la

inacci�n y el desaliento. Mimado por triunfos de sal�n, Lu
ciano consider� como el mayor oprobio, el ser la f�bula de

�estos y bajar, entre la risa y el �desprecio, del pedestal en

� que la moda, por tanto tiempo, le habia mantenido.

Arregl� entonces su cuenta en el hotel, resuelto � perse

guir � los fugitivos y perder la vida antes que abandonar su

�empresa.

Despu�s, cuando habia renunciado hacer in�tiles pes-
. quizas en Valparaiso, y rodaba el carruaje que le conduc�a
� Casablanca, con inusitada velocidad, Luciano se repet�a el

.juramento de no abandonar � Adelina en manos de su padre
y de su marido, sino por orden de ella misma.

Al �llagar �, la posada, su primer cuidado fu� el de infor
marse sobre los pasajeros llegadas de Valpara�so, pues tenia
la persuacion que don Diego y su yerno habian dejado en

Santiago asuntos pendientes,, que no habr�an podido arreglar
� causa, de su precipitada salida de la capital y que necesaria
mente les obligar�a � pasar por ella antes de dirijirse al
puerto de ...

De los informes result� que las se�as de los viajeros
hospedados en el dia. no correspond�an � ninguna de las per
sonas que esperaba.

Era, pues, indudable que Luciano les habia tomado la
delantera y apoyado en la confianza en que los viajeros de
b�an, de todos modos, detenerse en Casablanca ; � menos de
regresar al puerta die. . . por mar, lo que no era posible, �l
-determin� esperar all� con paciencia su llegada.

�Sino llegan ma�ana, se dec�a, tendr� que irlos � buscar
" al puerto de . . .
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XXIII.

Cansada de �esperar, Luciano se retir� � un cuarto des
pu�s de encargar � un sirviente de la posada que le avisase
la llegada de cualquier viajero.

Eran las tries de la ma�ana cuando rendido por el can
sancio ele la marcha y por el peso de las tristes emociones que
habian agitado � su alma, se quedaba profundamente, dormi
do.

Entre tanto, Adelina lloraba en una pieza de un hotel
de Valpara�so, al lado de otra en la que se encontraba su

padre y su marido.
La fuerza de la desesperaci�n habia dado � la joven bas

tante enegia para esplicarse con su �padre, despu�s de aban

donar la habitaci�n donde la habia dejado Luciano. En esa

�esplicacion, Adelina espusa los motivos de su huida, y ter

min� declarando formalmente que estaba dispuesta � morir

antes que vivir con don Jos� Dolores.

�Bien est�. Hab�a respondido don Diego ; eso lo arre

glaremos despu�s.
Al d�a siguiente, don Diego escribi� � Luisa el resulta�-

�do de su viaje, terminando por estas palabras :

"Su marido queda, pues, solo en Valparaiso y yo he

-cumplido mi promesa con usted".

Despu�s busc� pasaje en alg�n buque que se diese � la

"vela para el peque�o puerto de . . . ; .
mas no habia uno solo

que no tuviese tal destino. Esta circunstancia y el tiempo
�empleado para contratar un coche, le hizo perder toda la

ma�ana, -de modo que, puesto en marcha con Adelina y su

-yerno despu�s de medio dia, solo llegaron a las oraciones �

'Casablanca.
Luciano vio. desde la pieza que ocupaba, bajar del coche

� Adelina y � los que la acompa�aban. Palpit� de emoci�n

y de placer su pecho con la idea de no verse ya burlado en-

'teramente por aquellos dos hombres. La idea �de vengar su
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orgullo ultrajado alentaba su natural valor tanto como su

pasi�n por Adelina.

Esta, despu�s de algunos instantes, se retir� � una pieza
pedida para ella por don Diego. Aquella pieza estaba comu

nicada con iel patio y con la habitaci�n que �ocuparon su pa

dre y su marido.

Mientras los tres viajeros hacian silenciosos sus aprestos

para pasar la noche en la posada, Luciano escrib�a con l�piz
en una hoja arrancada de su cartera lo siguiente:

' ' Adelina :

"He venido, resuelto � sacrificar mi vida por usted, si
fuese necesario, para libertanla de los que la oprimen. Al
lado de su padre y de su marido no puede usted, ya esperar
la felicidad. Huya, pues, de su venganza y confie en mi leal
tad y en mi amor.

"Yo velar� toda la noche y estar� pronto � la hora que
usteld pueda burlar la vijilancia, que supongo la rodea.

Luciano".
Firmada esta carta, Luciano pens� en el modo de hacer

la llegar con seguridad � su destino. El �nico medio que se

presentaba era el die valerse de uno de los criados de la posa
da y por mas que repugnase al joven este espediente, las
eircuustaciais no le permit�an vacilar.

Sali� de su cuarto y volvi� al cabo de pocos instantes
acompa�ado por uno die los oriadios.

��Donde est�n alojados los viajeros que acaban de lle
gar? pregunt� Luciano, cerrando la puerta, del cuarto.

�En las piezas del frente, contest� el mozo.
�Dime, �te gustar�a ganar diez pesos por hacerme un-

servieio ?

El criado se sonri� � la vista del c�ndor que, Luciano
hizo brillar entre sus dedos.

�Como no, pues, patr�n, contest�.
Pero te advierto que se necesita valor y destreza.

�Diga no mas, se�or; yo no soy miedoso.
�Has visto � una se�orita que viene con esos dos ca

balleros �alojados en la pieza de enfrente?
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�� Una donosa que venia en �el mismo coche ?

�S�.
�Est� �en el cuarto al lado de los caballeros.
�i Te han pedido algo?
�Pidieron de cenar.

�Pues yo necesito que entregues � la se�orita esta car

ta, sin que ninguno de los dos �que esit�n con ella lo vea ni lo

sepa. �Te atreves � hacerlo?
�Si ise�ar, ahora cuando les llave, la �cena.

�Aqui est� la carta y recibir�s �el c�ndor en �cuanto la

entregues.
�El criado tom� el papel y oy� algunas prevenciones

que Luciano le hizo sobre la vijilancia que �debia rodear �
Adelina.

Media hora despu�s entr� en el cuarto de don Diego y

prepar� la �mesa. Por unas que quiso llamar la atenci�n de
Adelina mientras hacia esto, todos sus esfuerzos fueron in

fructuosos. La ni�a se hallaba en la pieza vecina y se habia

arrojada sobre una caima, dando rienda suelta � sus l�grimas,
comprimidas valerosamente durante el viaje.

Luciano oji� con impaciencia la relaci�n que el criado

hizo de esta cireunistancia y esp.er� su vuelta despu�s que vol

vi� del cuarto de don Diego � donde entr� llevando la cena.

Den Diego y �don Jos� Dolores se sentaron � la mesa y

Adelina fu� llamada por su padre despu�s de despedir al

sirviente. Apesar del visible esfuerzo de la joven para apa

rentar serenidad, el sufrimiento hab�a dejado �en su rostro la

honda huella de su paso. Sus bellas facciones, cubiertas por

una, palidez estremada hab�an pendido en un solo dia la fres

cura infantil con �cine antes brillaban. Ve�ase que ell dolor

habia pesado su mano de hielo en aquella bell�sima frente y

al contemplar el abatimiento de su vista y lo descolorido de

los labios, se hubiera cre�do que la risa no habia jam�s ani

mado � aquel rostro tan .Meno de espresion en el pesar como

antes lo era en la alegria. Mas en medio dp la tristeza, que

la dominaba, Adelina parecia resignada � su suerte y soport�-
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con altiva dignidad la mirada cutirle curiosa y suplicante que

fij� en ella don Jos� Dolores.

Luciano, que desde la puerta de su cuarto esperaba la

vuelta del criado, se adelant� hacia �l apenas le vio apa

recer.

�Ei caballero me miando �salir, dijo acerc�ndose al joven.
-^� Maldito viejo ! murmur� Luciano encolerizado.

Aceli'o�se � la puerta del cuarto que habia quedado en

treabierta y desde all� divis� � Adelina. En ese instante le

pareci� mil veces mas bella que cuando la hab�a contempla
do rodeada de admiraci�n 7 ataviada ec�n elegancia. La re

signada tristeza que se pintaba en el rostro de �la joven, opri
mi� �(Morosamente su coraz�n y �el adusto ce�o de don Diego
le hizo pensar en los sufrimientos � que aquella pobre ni�a
estaba condenada, si �l no hacia un esfuerzo por salvarla.

Poco despu�s de la salida del criado, y cuando Luciano
hacia estas reflexiones, don Jas� Dolares se par� y cerr� la

puerta.
Luciano se retir� y comenz� � pasearse por el patio en

medio de ,la oscuridad. Mas la impaciencia le hizo pronto
buscar al criado y encargarle de hacer una nueva tentativa
para entregar la �carta.

El criado �dej� pasar algunos instantes y entr� despu�s
en la habitaci�n de los tres viajeros, dejando abierta la puer
ta por encargo �de Luciano, quien desde el patio esper� lo queiba � suceder, sin notar que su �cuerpo temblaba, con la ansie
dad que le oprimia el 'pecho.

El criado se diriji� � tomar algunos platos quia don Jos�
lMor.es hab�a colocado en una estremidad de la mesa En
seguida dio .por la pieza una de esas vueltas que todo sir
viente dom�stico sabe dar cuando quiere o�r la conversaci�n
* sus amos, y acerc�ndose con disimulo � ,1a joven dei�
caer sobre sus faldas la carta de Luciano.

_

Pero don Diego observaba por lo bajo todos sns movi-
mentos y se lanz� sobr& el papel que Adelina, asustada, dej�
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rodar por tierra y apoder�ndose del criado dijo � don Jos�
Dolores.

�V� que dice ese papel.
El marido abri� la carta y ley� la firma, esclamando :

� � Es de Luciano !
��Miserable! dijo don Diego echando de un golpe �

roda�r al criado.
Este se �levant�, y asiendo uno de los cuchillos de la me

sa se abalanzaba �sobre clon Diego, cuando Luciano se preci
pit� ai interior de la pieza y lleg� � tiempo �para impedir que
el padre de Adelina recibiese en el pecho �el golpe que el cria
do le aslestaba,

� � Qu� haces ! esclam� quit�ndole el cuchillo, sal de aqui
y esp�rame fuera : cuidado con decir una palabra de lo su

cedido.
El criado sali� y las tres personas restantes fijaron asom

bradas su vista sobre Luciano.

Todo aquel movimiento �Ela habia ejecutado con tal rapi
dez, que la aparici�n del joven en la pieza priv� por un ins

tante del movimiento y de la voz � don Diego, � don Jos� Do

lores y � Adelina. Mas, pasada la turbaci�n primera, los ojos
del viejo chispearon de c�lera, y murmurando entre dientes

una en�rgica imprecaci�n, salt� sobre un revolver que habia

dejado sobre la cabecera de su cama y le diriji� al pecho de

Luciano.

Adelina, en el �mismo momento, se interpuso entre su

padre y el joven, con tanta rapidez, que don Diego, viendo �

su hija tan pr�xima � �l al dirijir su arma sobre Luciano,

dio espantada un paso hacia atr�s y baj� el ca�an del revol

ver. Los rayos de ira que lanzaron sus ojos al ver � Luciano,

desaparecieron como por encanto y sus ojos se dilataron y to

cio su rostro manifest� una indecible admiraci�n. El rostro

de Adelina, por el contrario, estaba sereno aunque p�lido y

brillaba en sus ojos la resoluci�n y el orgullo. Su belleza, en

aquel instante, era admirable de poes�a y de majestad.

Don Diego cruz� los brazos sobre el pleeho y mene� la
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cabeza, cual si no alcanzara � comprender la inaudita osad�a

de su hija.
���Como te atreves � ponerte �delante de m�! esclam�,

sintiendo suceder de nuevo su �c�lera � su admiraci�n.
�Por evitarle un crimen, dijo la ni�a con voz segura,

y por salvar � Luciana su vida que viene � esponer por m�.
�Antes deb�as haberte cuidado de no manchar nues

tra honra, dijo el viejo �con aire sombr�o.

Adelina inclin� la frente sobre el pecho, y sus facciones

se cubrieran con el encarnado tinte del rubor.
�Guarde usted su severidad para m�, �se�or don Diego,

dijo Luciano poni�ndose al lado de Adelina para descubrirse.

Yo soy la culpa de todo esto.
�Tiene usted raz�n, contest� don Diego; habia prome

tido � su mujer el no usar de ninguna violencia para con us

ted; pero fu� sin proveer este caso en que usted viene � pro
vocarme.

Y diciendo' �estas palabras con voz conmovida por el

despecho, don Diego se adelant� hacia Luciano don airle- ame

nazador.
El joven se sonri� con altivez al ver este ademan.
�No creo � usted capaz, dijo, de cometer un cobarde

asesinato, y lo seria atacarme cuando he entrado aqu� sin
armas y solo con �el deseo de librar � usted de la insolencia de
un criado.

Don Diego, reconvenido asi en nombre de su honor, se

detuvo y baj� el arma que hab�a vuelto � levantar. Arroj�la
sobre la cama y se dej� caer sobre una silla, con se�ales de
una violenta impaciencia.

�No le atacar� � usted; pero si usar� de mi derecho,
mand�ndole salir, dijo secamente.

��Antes de salir, replic� Luciano con imperturbable san

gre fr�a debo hacer � usted una declaraci�n. Yo he perdido
� su hija y soy causa de su desgracia. Hay faltas que ligan
la suerte de dos personas como el compromiso mas sagrado.
Me creo, pues, en cierto modo responsable del destino de
esta 'se�orita, y me acusar�a siempre di� cobarde si la aban-
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donase entre personas que, lejos de tener ternura, sol� han
tenido para ella severidad y dureza. Declaro, pues � usted
que estoy resuelto � hacer cuanto pueda para arrancarla de
su lado.

Meintras hablaba Luciano, don Diego se movia impa
ciente en su silla, Adelina fijaba en el joven una mirada en

que el amor lucia � despecho de ella misma y don Jos� Dolo
res bajaba los ojos como para hacer olvidar � los otros su

presencia en aquel lugar.
Un silencio �de algunos segundos sucedi� � la voz de Lu

ciano.
�Si Luciano ha venido conmigo, yo he tenido la culpa,

dijo Adelina, rompiendo el sdencio y diriji�ndose � su padre.
Si usted se cree comprometido � defenderme, a�adi� �miran
do al joven, yo le suplico qule me abandone � mi destino.
Desde anoche he debido pensar mucho en mi situaci�n y asi
lo he hecho. Una acci�n brutal me arrastr� � dar un paso que
me deshonra para siempre y no quiero que nadie mas que

yo sufra las consecuencias de mi falta, que estoy dispues
ta � expiar.

�Ya lo v� usted, �dijo don Diego � Luciano, usted est�
libre de todo compromiso y debe dejarnos en paz. No haga
mos mas ruidoso un asunto en que todos perdemos nuestro

honor.
Don Diego conmovido por la resignaci�n de su hija, y

admirando � pesar suyo la energia del joven, habia pronun
ciado aquellas palabras, con menos dureza que las anteriores.

Luciano levant� con orgullo la frente y en sus labios se

dibuj� un gesto de desprecio.
�La� palabras de esta se�orita, replic�, la honran alta

mente : pero no me prueban que mi compromiso haya cesado.

Ella se encuentra bajo la presi�n de una autoridad que siem

pre ha tenido y lo que ha dicho no puede mirarse como la

libre espresion de su voluntad.
��Que pretende usted entonces? pregunt� el viejo en

coleriz�ndose de nuevo; �quiere usted acaso imponerme con

diciones ?
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�Y porqu� no? djo Luciano. No pretendo que siga el

camino de la deshonra y convengo en que ella se arrepienta
de una falta cuyo principal origen es usted y ese caballero,

dijo se�alando desde�osamente � don Jas� Dolores ; pero me

creo -eon derecho de imponer ciertas condiciones, ya que he

causado la desgracia de Adelina. Para dejarlos � ustedes en

paz, como usted dice, se�or don Diego, necesito una promesa

formal de que ni usted ni el marido de ella, no agravar�n su

desgracia imponi�ndole su voluntad, ni haci�ndola recrimi

naciones que, en usted solo probar�an crueldad, y bajeza en

don Jos� Dolores.
�Basta de .altaner�a, caballero, esolami�1 ; levant�ndose

Don Diego, .yo no acepto condiciones de ninguna especie, sal

ga usted.
�No saldr� contest� Luciano, abandonado por su san

gre fria y enrojeciendo de ira.
�Luciano, por Dios ! evite una ri�a que indudablemente

ser� fatal para todos, dijo Adelina juntando �sus manos en

se�al de s�plica.
�Usted lo pide, respondi� seren�ndose el joven, la obe

decer�, Adelina; pero no olvide que estoy dispuesto � perder-
mi vida para conseguir la tranquilidad de usted.

Diriji�ndose. entonces � �don Diego.
�Esta �se�orita, a�adi�, servir� para atestiguar en cual

quiera ocasi�n que si la abandono en poder de usted es por
sus ruegos y no cediendo � vanas amenazas.

Dicho esto diriji� una mirada de adi�s � la ni�a y sali�
con paso altanero de la pieza.

Dos horas despu�s Luciano se �pon�a en marcha para
Valpara�so y al amanecer �del siguiente d�a don Diego, su hija
y su yerno entraban en el coche para continuar su marcha
hacia Santiago.

En la tarde de �su llegada escribi� Luciano � su amigo
una larga carta �refiri�ndole las escenas que hemos descrito
en el cap�tulo anterior. Su carta terminaba con los p�rrafos
siguientes :

"Ya los ves Pedro, el drama de mi vida debe terminarse
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aqui. Amor, esperanzas, dicha, todo ha desaperecido de mi
existencia y no m�e queda otro porvenir que el de un arrepen
timiento tard�o. Por pagar mis deudas pecuniarias he con

tra�do otras, mucho mayores �con Dios y con mi pobre Luisa !
Felizmente poseo un capital con que cubrirlas. Este capital.
es mi vida y he resuelto entregarla al criador. Conozco que
la penitencia seria mas cristiana, pero me falta la virtud de
resignarme � ella. Ya te he dicho que para mi la virtud es

cuesti�n de temperamento y el mi� no se acomoda can las

exigencias de una expiaci�n resignada. El .suicidio me abre
sus brazos como un amigo triste, pero seguro : � �l confiar�

"

pues, mis �ltimos dolores.
"Ma�ana, ir� � ba�arme en el mar y me ahogar�. La

cosa parecer� muy natural y t� solo rogar�s � Dios que me-

perdone este crimen, por que tu solo eres mi confidente.

"Despu�s de rogar � Dios por mi alma, ruega tambi�n
� Luisa que me perdone. No tengo valor para escribirla. � Ha

sufrido' tanto por mi ! "

Al dia siguiente Luisa llegaba � Valparaiso. Traia el'

perd�n en su pecho y la esperanza de una nueva vida de fe

licidad.

�La voz p�blica la cont� que un joven bell�simo', llama
do Luciano,.habia muerta ahogado en la ma�ana de �ese d�a!:

ALBERTO BLEST GANA.



DERECHO

CAUSAS CELEBRES ARGENTINAS

PROCESO DE IA CONSPIRACI�N DE DON MARTIN Dt ALZAGA

contra el gobierno de las Provincias del Rio de la Plata, descubierta

dn julio de 1812.

. (Estracto sacado de los autos y otros papeles orig�nales, por el doctor

Navarro Viola).

INTRODUCCI�N

Hab�amos leido en la Historia de Belgrano T. 2. p. 10,
'�estas palabras relativas al plan de conspiraci�n del a�o 12,
concebido por don Martin de Alzaga: "El proceso formado
�con motivo diei esta famosa conjuraci�n existe original en el
Archivo glsue-ral, aun que no completo".

Esa noticia que estimul� nuestra curiosidad, nos hizo
dar con el original, y aunque realmente incompleto en parte
notable ; y mas que todo, informe y capaz de arredrar al
Relator mas paciente, hleimios cre�do que aligo estamos obliga -

�dos � hacer demeritorio para los lectores de nuestra Revista;
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y que el nombre que esta lleva, hacia venir bien un trabajo
de �mproba paciencia .destinado � salvar del olvido los tumul
tuosos detalles de uno de los sucesos mas graves y menos co

nocidos de la historia de Buenos Aires.
Esos �autos y alguno que otro documento del mismo g�

nero, ser�n todos los materiales de este escrito, que no podr�
'Cilasifieatree ni como relaci�n de la causa; ni como la causa

misma ; pero que ser� mas que lo primero y no podr� decirse
que sea menos que lo 2.�, porque al fin establecer� una cronolo
g�a de que la causa carece, y pondr� en orden espedientes
inconexos paira sacar de ellos lo esencial � Alzaga y unos po
cos personajes dignos de �menci�n en ese d�dalo en el que la
horca vino � nivelar de un modo atroz y .disculpable salo por
la �poca � innumerables individuos, muchos de ellos insignifi-
cantes, y que si todos no eran inocentes, todos ten�an dere
cho � la defensa que � ninguno se dio.

Que1 pueda la relaci�n de una causa esencialmente revo

lucionaria, cuando menos sobrecoger la conciencia de los
pueblos que �vidos solo de sus libertades, todav�a gozan en

creerse en plena Revoluci�n : sepan que bajo ella es que mue

ren los hombres as� sin ser defendidos ni oidos, aunque con

curra el Areopago � juzgarlos; aunque los jueces sean los

prohombres de la revoluci�n. Y sin embargo, gracias � Dios,
la nuestra estuvo muy lejos todavia de la �revoluci�n Fran
cesa de 20 a�os antes: donde el procle&ode Alzaga habr�a sido

un modelo del esp�ritu retr�grado, un crimen de lesa patria
por haberse perdido el tiempo en declaraciones y sentencias

escritas contra, los derechos preexistentes de la guillotina.

CAPITULO PRIMERO

Del 30 de junio al 4 de julio (doctor Chiclana).

I.

El teniente alcalde de Barracas, clon Pedro Jos� Palla-

vic�ni dirije en 30 de junio de 1812 el parte que va � leerse,
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al se�or Alcalde de 2o Voto., don Jos� Pereyra de Lueena,.
cpiien lo remite al gobierno de las Provincias Unidas, dando

este comisi�n al doctor don Feliciano Chiclana para la ave

riguaci�n correspondiente. He aqui el parte.
"En el dia 30 de este mismo mes do�a Valentina Be

nigna Feijoo, viuda del finado don Juan Tomas Fernandez y
enferma en su propia casa, me mand� llamar � su .misma casa

por un hijo suyo � comunicarme lo siguiente :

"Que un �negro de la misma se�ora, que tiene el cuidado
de su potrero, �el cual linda con la quinta de don Mart�n de-

Alzaga, y en cuyo potrero habita un gallego llamado Fran-
cisooi (de apellido Lacar) con un hijo corno de edad de diez-

a�os, ha pocos dias ; y este gallego ha convocado al negro d�
la viuda para un levantamiento que intentan hacer los Eu

ropeos : cuya cabeza de motin, seg�n el negro, dice es clon
Martin de Alzaga. Los puntos que ha manifestado el negro
� su ama y � m� mismo, son los siguientes.

"Primero, qule' tienen comprado un cuartel, y seg�n
presunci�n, es el de artilleros.,�Que tienen armamento y
muchas escaleras de viento para asaltar �el Fuerte. Que par
ir�as partes ha de ser la entrada de ellos: por la calle de la
P�lvora de Cueli, cuya P�lvora dice el mismo gallego, que
est� comprada; el otro refuerzo ha de entrar por Barracas,
donde tienen reducida mucha peonada de los de Barracas, y
entre ellos los negros esclavos de los mismos due�os. Que-
para el 23 del que estamos se daba ie'1 golpe, y en una junta
que tuvieron antesdeanoehe, determinaron su empresa para
esta semana. Que � este efecto han de aparecerse los buques
marinos, y cuando haya la se�a prevenida, han de avanzar,
y ele edad de 7 a�os para arriba han de pasar � cuchillo � los
existentes de �esta capital. Qule el santo lo tienen comprado
� los veteranas que 'custodian Barracas. Que al se�or mayor-
de Plaza lo han �de sacar de su casa, para que intimidado,
los haga entrar al Fuerte. Que por la puerta del Socorro han
de entrar 300 hombres. Que inmediatamente han de traer �
Vigodet de Virey, y han de salir partidas para la campa�a
a que no s? escape nadie. Que los que est�n comprendidos en
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�esto, son : don Femando el barraquero 'de la viuda de Co
llazo, y tambi�n de Alzaga. Que otro almacenero de la Plaza

Chica, llamado Fernando, est� comprendido en lo mismo.
Tambi�n Valdepares. Muchos oficiales de Vizca�nos y Mi
�ones cpiotidianamente se ven con Alzaga, Que a este sujeto
le est� por llegar un bote y cartas, y dicen que por los Oli
vos les ha de venir : y otras circunstancias mas que no me

acuerdo y quedan � la integridad de V. S. especulizarlas
seg�n convenga, y con acuerdo, seg�n me supongo, del su

premo gobierno.
"Dios guarde � V. S. muchos a�os,
"El Teniente Alcalde Pedro Jos� Pallav�cini".

II.

DIGRESI�N

Esta denuncia, hecha el 30 de junio, al Alcalde de 2�

Voto, es remitida original por �este al gobierno en 1.� de ju
lio. En 2 del mismo se nombra al doctor Chiclana para for
mar la averiguaci�n, dice el decreto de esa fecha, y recien
al dia siguiente, 3 de julio, empiezan las declaraciones con

la del Teniente Alcalde, quien se limita � ratificarse en su

parte.
Esta demora de que el gobierno no proveyese hasta el

d�a siguiente de estar en su poder aquel documento (pues
recibido el Io, el decreto lleva la fecha del 2), es sin duda

lo que ha inducido � decir al se�or Dominguez con referen

cia � �l, estas palabras en la paj. 286 de la "Histeria Ar

gentina": "Cuatro dias hacia que este pliego estaba sin abrir

se en poder del gobierno, cuando el 2 de julio. por la ma�a

na se present� en el fuerte la mujer del guarda Guerrero".

Inveros�mil por dem�s era el aserto, sobre todo trat�n

dose de un gobierno que si ha pecado, como asi lo creemos,

ha sido precisamente por el lado contrario de la apat�a y de

la inercia; de un gobierno receloso que ya en 25 de mayo

pasaba otra denuncia sobre el simple hecho di? haberse en-
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contrado en una casa sola de la costa de San Isidro 4 hom

bres, cuyo proceso se lavante en el acto contra Juan Ignacio
Barr.eneeh.ea, Domingo Nobas, Valent�n Sope�a, y Ram�n de

Saltuntum, algunos de los cuales figuran .despu�s en la causa

de la conspiraci�n. Inveros�mil era (repetimos) tanta incu

ria al lado �de tanto zelo.

Verdad es que el historiador podr�a decirnos con Boi-

leau :

"Le vrai peut quelquefois n'etre par vraisemblable " ;

pero aqu� est�n los autos originales para demostrar que esta

vez no han andado tan desencontradas la verosimilitud con la

verdad: y ya que el se�or Dominguez funda su aserto en la

palabra del doctor don Pedro Jos� Agrelo, remitiremos al lec

tor al auto cabeza de proceso (1) puesto por este funcionario,.
y en el qu� establece contra su autobiograf�a, citada por el

se�or Doiniinguez : que fu� el 3 y no el 2 el dia de la denun

cia de Guerrero ; y �que de ese mismo dia 3 parten las acti

vas, � por mejor decir fulminantes actuaciones de los suma

rios simult�neos, levantados : �l uno por Chiclana sobre la

denuncia que acaba de leerse y que como se v�, es anterior; el
otro por Agr�elo, sobre la de Guerrero, y porci�n de sumarios

todav�a, aunque de menor importancia, seguidos por los mis

mos y por los doctores Monteagudo, Vieytes � Irigoyen : todos

por separado.
Tan completamente por separado, que v� � verse la difi

cultad que esto trae para hacer la relaci�n de una causa di
vidida en multitud de espedientes en los que por" horas van

recayendo en detal las �sentencias de muerte pronunciadas
por el gobierno mismo que se supone haber tenido cuatro
dias sin abrir el pliego ele la denuncia. Volvamos � esta.

III.

Ratificado, como se ha dicho, el teniente alcalde Pal�la-
vicini en todos sus detalles, por ante el juez de instrucci�n
doctor Chiclana, hace este comparecer al mismo clia 3 de ju
lio � don Jos� Bartolo Feijoo, hermano ele do�a Valentina,.

1. Ca.p. IL, N.o i.
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quien con referencia al mismo gallego Francisco Lacar, rela
ta lo que ha oido � �ste sobre la conspiraci�n y algunos de
los datos suministrados por el auto cabeza de proceso, aun

que sin hablar sino indirectamente de Alzaga.

IV.

Como el negro Ventura, esclavo de do�a Valentina, rela
ta tocio lo esencial, preferimos dar al pi� de la letra su de
claraci�n :

"Que har�n como tres semanas (dice) que don Francisco
Lacar vino � suplicarle al declarante, lo admitiese en el ran
cho que habita por el paraje de Barracas, � causa de que lo

hab�an .echado � se habia salido de- la quinta en que estaba.

Qne el declarante no quiso admitirlo sin pedir primero li

cencia � �su ama do�a Valentina Feijoo. Que aquel mismo
clia se la vino � �pedir y esta se la neg�. Que habi�ndosela.

dicho asi � Lacar, este se fu� del rancho ofreciendo que al d�a

siguiente vendr�a. Que habiendo ca�do enferma su ama do

�a Valentina y vi�ndose el declarante necesitado � venirla �

cuidar por la noche, ya He fu� forzoso condescender con las

s�plicas de Lacar, y le permiti� viniese � vivir en el rancho

con un hijo que tiene de diez � doce a�os llamado Cirilo.

Que eon este motivo Lacar le ha dicho varias veces: que-

ellos los europeos no podian sufrir mas tiempo gobernados
por los pililos criollos. Que ten�an dispuesta una conspira
ci�n para quitarles el gobierna y hacerse due�os de la ciu

dad. Que no habian de quedar en ella criollos, mulatos, in

dios ni negros, sino solamente espa�oles. Que todos hab�an-

de ser mandados � Espa�a para que sirviesen � los franceses :

y que si se atrev�an � disparar un solo tiro, habian de ser

todos pasados � cuchillo desde la edad de siete a�os. Que ya

tenian formada una compa��a y nombrados oficiales, sargen

tos y cabos. Que los veteranos viejos eran todos suyos. Que-

aquel lugar de Barracas era todo �de ellos; pues all� no ha

bia criollos sino europeos. Que podr�an entrarse en la 'ciu

dad cuando quisieran, y lo har�an dentro de pocos d�as ; �por-
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que ya habita de estar reunida la gente. Que el modo como

lo habian de hacer, era tomando el santo de aquel dia, que

ya lo tenian comprado � los veteranos de Barracas. Que ha

bian de venir en partidas por la noche, y habian de quitar
las armas � las �patrullas que encontrasen. Que seguidamen
te habian de entrar al cuartel de artilleria que tambi�n te

nian comprado, y de all� hab�an de sacar armas. Que des

pu�s habitan de hacer lo 'mismo en el cuartel de arribe�os,

aunque todav�a no lo tenian comprado. Que otros hab�an

de entrar por la costa de San Isidro y P�lvora de Cueli, cuya
P�lvora tenian comprada. Que habian de sacar de su casa al

sargento mayor de la. plaza y lo hab�an de. llevar consigo para

que les hiciese abrir la puerta del fuerte ; y por la del Soco

rro habian de haber 300 hombres; y que si acaso no podian
�entrar al fuerte, se �colocar�an en la Recoba, lo tendr�an si

tiado y obligar�an � que se rindiesen por hambre los que es

tuviesen dentro. Que luego que se diese el golpe, se haria la

se�a con tres cohetes �para que viniesen los barcos �marinos �

cargar con la gente, y se despachar�an partidas � la campa�a
para que nadie se escapase. Que Lacar le ha referido todo

esto � presencia de siu citado hijo encarg�ndole al declarante

todo sigilo, porque si se descubr�a, estaban perdidos ; y ame

nazando � su hijo, que lo hab�a de degollar si dec�a cosa al

guna de lo que oia. Que tambi�n ha. conversado varias veces

�con el �declarante y don Jos� Bartolo Feijoo. Que este acon

sej� al que declara, que no se enfadase con Lacar cuando le

�oyese hablar sobre esos asuntos, para descubrir todas sus

intenciones, y que por haberse manejada as�, ha podido saber
todo lo que declara. Que Lacar concurr�a con mucha frecuen
cia � la quinta de don Martin de Alzaga. Que este lo mand�
llamar una vez con un pe�n suyo llamado Juan Moreno, y
que cuando regres� Lacar le dijo al que declara: que habien
do estado tratando sobre el asunto con el referido don Martin
de Alzaga (que era para lo que lo habia llamado), le habia
preguntado este qu� har�an con la gente de los criollos cuan

do se consiguiese la empresa, y que le habia contestado que,
debian ser embarcados en los buques marinos. Que esto �
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�corta diferencia fu� lo que refiri� el declarante � su ama do-
-�a Valentina, horrorizado del plan que le hab�a descubierto
Lacar. Que este ayer por la tarde le dijo, que el golpe se

daba hoy � la madrugada. Que es cuanto sabe y puede de
clarar, agregando que Lacar le dijo en otra ocasi�n: que ha
bi�ndole llamada el barraquero de la viuda de Collazo, y de
-don Martin de Alzaga, habian estado tratando sobre el mismo
-asunto, sin espresarle otra cosa".

V. .

Cir�aco Lacar hijo de don Francisco, declara el mismo
dia 3 : Que solo oy� algunas de las referencias hechas por
--el moreno Ventura, pues su padre hablaba con �l bajo; pero
que es incierto que lo hubiese amenazado al declarante con

degollarlo. Que su padre ha concurrido con mucha frecuen
cia � casa de don Martin de Alzaga como vecino. Que los

hab�a visto pasear juntos dentro de la quinta de este, y que
una ocasi�n lo mand� llamar � su padre con el arador Mo

reno, sin que sepa para qu�. Que algunas veces le oy� de
cir � su padre; �malhaya sean los criollos que por ellos me

"veo as�!

VI.

Don Francisco Lacar, ya preso, declara negando todas

"las aseveraciones de Feijoo y el moreno Ventura, con quienes
-dice no haber hablado sino de asuntos de trabajo. Ambos

testigos son traidos en el acto, y ratificados en sus respecti
vas declaraciones, se establece entre ellos y el preso un largo
-careo en el que este �ltimo niega nuevamente los hechos y

dichos que se le atribuyen, y entre ellos, la existencia de una

rmina de p�lvora que decia haber encontrado.

VIL

Al pi� de esta dilijencia se lee : ; j
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"Buenos Aires, Julio 3 de 1812.

"Sin perjuicio de evacuarse las citas que �resultan del

sumario, p�sese, atendida su naturaleza, al Superior Gobier

no para que se sirva resolver lo que considere de justicia�

Chiclana".
Y en seguida y con la misma fecha:

"Visto. Resultando, como resulta, suficientemente proba
do contra Francisco Lacar el crimen de conspiraci�n y coa

lici�n; atendida la gravedad del asunto, y cu�nto se interesa
en el pronto ejemplar castigo la seguridad p�blica compro
metida de un modo bastante escandaloso,�se condena, en el
�astado que tiene, al referido Francisco Lacar, � que inme
diatamente sea pasado por las armas, sin perjuicio de con

tinuarse las dem�s dili jencias : para lo cual se devolver� el
proceso al se�or vocal comisionado, despu�s de ejecutada la
sentencia, y comuniq�ese en el acto las �rdenes correspon
dientes, al gobernador de la plaza.�Feliciano Antonio Chi
clana�Juan Martin de Pueyrredon�Bernardino Rivadavia"'

VIII.

Luego de hacerse constar por el escribano Nu�ez haber
notificado al reo su �sentencia, en la alcaid�a del cuartel ele
Arribe�os, 7 dej�dolo en capilla acompa�ado' del sacerdote,
hay una dilijencia que dice as�: "A la hora de las 2 y media-
de la ma�ana habiendo el reo �pedido que se le tomase decla
raci�n, pues tenia que manifestar algunas cosas concernien
tes al asunto sobre qu� hab�a sido interrogado., �el superior
gobierno comision� � su ayudante don Floro Zamudio para
que sm p�rdida de instantes pasase conmigo el actuario � la
capilla donde se hallaba el reo". All� despu�s de referencias.
ele �menor importancia y de decir con alusi�n � Feijoo y al
negro Vetnura: "que todo ello se lo dijo �por abultar y figu
rar"; y que un tal Benito (de que d� se�as) fu� quien le ha
bl� de la conspiraci�n "y que esta era con el objeto de quitar
que gobernasen los Patricios, y que fuese colocado de gober
nador don Martin de Alzaga "�concluye la declaraci�n en
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estos t�rminos :
' ' En este estado espres� ser verdad todo cuan

to han declarado Jos� Bartolo Feijoo y Ventura Feijoo, pues
que el declarante les ha dicho todas las cosas que contienen
sus declaraciones. Que en orden � lo que les refiri� sobre
la mina encontrada, tambi�n es cierto; y que al Padre fray
Jos� en la quinta dte Oonvailssccnei�a de los Barbones le ha

visto algunos cartuchos, cuyo n�mero no sabe, y se hallaban
en el cuarto del medio, entrando por la izquierda, sin que
sepa ni pueda dar raz�n si el referido Padre tenia parte �

conocimiento del asunto sobre que se le han hecho pregun
tas".

IX.

Con fecha 4 de julio aparece autorizada por el escribano

Echaiburu, la dilijencia de haber sido ejecutado el reo y sus

pendido su cad�ver en la horca.
.__ "^.' r;

X.

Aun cuando corresponder�a insertar aqu� la declaraci�n

tomada en este mismo dia al barraquero �de la viuda de Co

llazo y de don Martin de Alzaga (llamado Tremando G�mez)
al que se ha hecho referencia en este primer cap�tulo, �prefe
rimos aplazarla para el tercero por tener que formar uno

segundo con la sumaria no menos precipitada y borrascosa,

que en el mismo dia 3 fu� levantada por el se�or Fiscal Agre
lo eon los antecedentes que veremos.

CAPITULO SEGUNDO

Del 3 al, 4 de Julio (Doctor don Pedro Jos�, Agrelo).

I.

"

AUTO CABEZA DE PROCESO

En Buenos Aires � 3 de julio ele 1812 el doctor don Pe-
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dro Jos� Agrelo dijo : que hoy d�a de la fecha han sido de

nunciados al Exmo. Superior gobierno, don Pedro la Torre,
un marinero gellego del lanchon de ausilios, llamado Domin

go, y don Juan Reicasens, de c�mplices en la conspiraci�n que

se tramaba contra la Patria y su gobierno, � cuyo fin tenian

ganado el Muelle, el Retiro, los Arribe�os, la Artiller�a, y

ciento y tantos negros pagados. Que un comandante de uno

de los buques �marinos habia estado en esta ciudad', y aun

pod�a dar raz�n de ello la Torre. Que un marinero del lan

chon de ausilios, llamado Domingo, de naci�n gallego, estaba
destinado � llevar la noticia � -los marinos, y que deb�a salir
en la noche de ayer 2 de julio. Que Juan Recasens habl� en la

referida noche de ayer con el General � cabeza de la conspi
raci�n: que por consiguiente debe �designar qui�n es, sobre
el concepto, que vive por Monserrat � por la Concepci�n. Que
estos mismos �deben saber donde est� el armamento, que dicen
ser de cien carretillas introducidas ya en esta ciudad; y que
la p�lvora entr� anoche. Que tienen 300 caballos y 50 hom
bres destinados para los se�ores Pueyrredon y Chiclana : con

otros varios particulares de que puede dar raz�n el mismo
denunciante que lo es don Francisco Guerrero. En cuya vir
tud, y comisionado el Juez �ssponente por el dicho Exmo.

Superior Gobierno para el esclarecimiento de un tan execra

ble crimen que debia envolver la Patria y sus mas inocen
tes hijos en la sangre, en el luto, en las l�grimas y en la
consternaci�n mas horrorosa, deb�a mandar, y mand�: se

procediese inmediatamente 7 sin p�rdida de instantes, a re

cibirle al espresado ejemplar patriota don Francisco Guerre
ro su declaraci�n espec�fica y jurada sobre todos los hechos
� antecedentes que tenga sobre estos particulares, como so

bre los principios por donde los ha sabido, de modo que pue
da prepararse el debido esclarecimiento de ellos, aunque no
sea mas que en la. forma privilegiada que basta para las
causas de esta naturaleza. A cuyo fin por este -su auto as� lo
provey�, mand� y firm� por ante mi, de que doy f�Pedro
Jos� Agrelo. Por mandado de su merced�Juan Cort�s".

Tal es �el auto cabeza de proceso en que el doctor Agrelo,
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como dijimos en el Cap. I, n. 2, asegura haber sido hecha
la denuncia al Gobierno por don Francisco Guerrero hoy
dia de la fecha (3 de julio) y no cuatro dias antes, seg�n lo
dice el se�or Dom�nguez refiri�ndose � la auto-biografia del
mismo doctor Agrelo.

II.

Don Francisco Guerrero, de edad de 50 a�os, acepta el
contenido de la esposicion que se hace en el auto anterior.

Asegura que todo ello se lo dijo anoche don Juan Recasens �
la esposa del declarante, do�a Isabel Torreiro y� su hija
do�a Mar�a de los Angeles Guerrero casada con el espresado
Recasens, quien refiere :

' '

que el armamento estaba escondido
en el �convento de las Catalinas : lo cual discurr�a que pudiera
ser, por los antecedentes que estos d�as han corrido de que
habian querido robar dicho convento, y aun, que las- madres
habian encontrado dentro del corral un sombrero. Finalmen
te dice Guerrero refiri�ndose siempre � la esposa de Reca
sens: que por anoche deb�an llevarle � este y � Latorre su

fusil y municiones".

III.

Do�a Isabel Torreiro ele Guerrero mayor de 25 a�os, ra
tifica la declaraci�n de su esposo, agregando : que

' '
su yerno

don Juan Recasens se lo dij.oi � ella ayer noche llev�ndola al

efecto determinadamente � su cuarto y previni�ndole que

procurase guardar sus cosas porque la cosa estaba hecha.

"Que se afirma en el auto cabeza de proceso que se le

acababa de leer, sin poder hacer mas recuerdos del relato de

su yerno, � causa de la tribulaci�n que se apoder� de si ; y

que ello todo ha pasado realmente como se espone, en t�r

minos que sobrecogida la �declarante, y temerosa justamente
del desastre que era consiguiente � tama�o atentado, inst� des

de luego � su marido, que sin p�rdida de instantes, lo avi

sase al gobierno".
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IV.

Don Pedro de Latorre, ya preso en la casa de cuna, es

natural de la Corana, casado en Buenos Aires y almacenero.

Niega redondamente las reconvenciones que se le hacen so

bre �el auto cabeza de �proceso y declaraciones Ia y 2a; dice

que conoce � Recasens solo por asuntos de su negocio : "y que
ni noticia ha. tenido de la. conspiraci�n hasta antesdeanoche

que estando en la esquina de Herrero (1) y viendo' pasar mu
cha gente, pregunt� que novedad habia, y le dijo �su mozo,

cUyo nombre ignora, que el gobierno hab�a mandado armar

� los Patricios, porque se decia que quer�an armar una jarana
los Europeos".

Tra�do en el mismo acto el mozo y reconocido por La-

torre, se tom� � �aquel su declaraci�n.

V.

Se llama Jos� Mar�a Gonz�lez natural de esta ciudad
y dependiente de la casa de Nu�ez en la. tienda que este
tiene en la esquina de Herrero. Leida que le fu� la �ltima
parte de la declaraci�n de Latorre, la desmiente, afirmando
solo que este hab�a estado antesdeanoche, pero que nada ha
b�a hablado con �l.

Verificado entre ambos un careo, cada cual se sostiene
en lo que ha declarado.

VI.

Don Juan Recasens, de 24 a�os, natural de Galicia, casa
do en esta ciudad y mozo de pulper�a, confiesa haber estado
dos veces con don Pedro de Latorre "y que en ambas ha ha
blado con �l sobre la conspiraci�n que meditaban hacer los

onde est� ahora el Club del Prog:
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Europeos, dici�ndole que Luis Porrua, que vive junto � Mon
serrat, le hab�a asegurado que todo estaba hecho y dispuesto.
Que pasaban de 2000 hombres los que estaban prontos y alis
tados al efecto, con los cuales debia acometerse por divisio
nes: el cuartel de la Union, el de los Arribe�os, el de las

Catalinas, y � las casas de los Vocales para llevarlos � la Pla
za y hacerles alli confesar donde tenian las armas y la plata,
y que al Europeo que no accediese, lo hab�an de decapitar.
Que este misimo Porrua. qued� de avisarle �el dia, y llevarle
municiones, lo que no hizo; pero que le dijo que los Alcal
des de Barrio tenian orden para degollar � los Europeos el
dia 5. . . Que con Montevideo habian tenido su comunica
ci�n por medio de un chasque � quien �ltimamente esperaban
para saber lo fijo sobre el dia en que debia verificarse la

conspiraci�n : cuyo chasque lo habian hecho de aqui y qu.e el
lanchon de ausilio donde paraba Domingo Mart�nez deberia
servir para avisar � los marinos el tiempo preciso en que
deb�an desembarcar su gente. . . Que el muelle y cuarteles los
contaban allanados por la fuerza, pues no creia Porrua se

resistiesen � 300 � 500 hombres cada punto, que era la fuerza
de las divisiones que deb�an atacarlos : y qu� en . orden � ca

ballos, le asegur� que ten�an 300 . . . Que le nombr� varios

(conspiradores) que no conoce; pero que le asegur� que doce

eran los principales, destinados � doce cuarteles para citar

la gente en cada uno respectivamente, entre los que se acuer

da de Domingo Yebra y Juan Mauri�io ; que � mas habia

dos generales, el uno andaluz y el otro gallego, y que el que
hacia cabeza era don Martin de Alzaga, Que todo esto que

supo por Porrua, se lo trasmiti� � Latorre.

N�tase en lo personal al declarante Recasens : Io, que co

mienza su 'deposici�n como queriendo eximirse de hacer re

velaciones, no entrando � detallar estas hasta que el Juez lo

reconviene ; y 2�, que termina su declaraci�n de tres hojas,
diciendo que habia acordado con Latorre avisarle el dia para

que fuese � dormir con �l "y poder saltar los fondos para no

tener jarana", son sus 'palabras ; por las que fu� reconvenido,
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pues todos los antecedentes desmienten esa aparente pres-

eindencia suya.

VIL

Vuelve � hacerse comparecer � don Pedro Latorre, el

cual reconvenido con lo declarado por Recasens, insiste en

su dicho, lo mismo que este �ltimo, en el careo que en el mis

mo acto se establece.
Es de notar que la conminaci�n que el Juez hace � La-

torre, est� concebicla en estos t�rminos: "Diga la verdad,
bajo repetido apercibimiento d� ten�rsele por confeso �em

cuanto le perjudique, y de que queda citado sin mas audien

cia para oir en consecuencia la. Sentencia que corresponda'-'..

VIH.

Al pi� de la referida acta de careo eon que terminan las

actuaciones del dia 3, todas ellas firmadas por el Juez suma

riante doctor don Pedro Jos� Agrelo y el escribano don Juan

Cortes,�se lee con fecha del dia siguiente, 4, la siguiente'
providencia de la Junta gubernativa referente � don Mat�as-
de la C�mara casado con do�a Nareisa Alzaga (que aun exis

te) hija esta de don Martin Alzaga: llamando la atenci�n
el no existir en autos ning�n otro antecedente sobre C�mara,

"Visto el presente sumario,�� fin de esclarecer los he
chos en �l contenidos, en el mejor modo posible que permi
ten las actuales peligrosas circunstancias en que se halla la-
p�blica seguridad, notif�quese � don Mat�as de la C�mara,
que en el acto d� raz�n del paradero del reo Martin Alzaga,
con apercibimiento: que � no verificarlo, ser� tratado como

ocultador de reos delincuentes, imponi�ndole irremisiblemente-
las penas contra ellos establecidas.�Chiclana�Pueyrredon�
Rivadavia".

IX.

Sigue una larga diligencia de notificaci�n de lo anterior-
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� C�mara preso � la saz�n, hecha por el juez y escribano, re-
quiri�ndolo y exhort�ndolo � cumplir con lo mandado por
el superior gobierno. Cuya dilijencia termina as�: "Ente
rado de todo dicho

, C�mara, dijo: que �l no sabia donde se

hallaba don Martin de Alzaga ; que no lo v� desde el �ltimo
dia de fiesta, ni sabia que se hab�a ocultado, hasta anoche
mismo � la oraci�n, en que dos de sus hijas le entregaron las
cartas que ha presentado.

"Se le apercibi� en este estado con el �ltimo suplicio
y dijo : que lo sufrir�a inocente y que estaba dispuesto � todo
lo que S. E. dispusiese.

En este estado dijo : que la carta se la entreg� � las .

ni�as una mujer que no conoce y que aun cree que no la co

nozca nadie en la casa".

X.

No existe en la causa dato alguno sobre el contenido de-
la carta � cartas de Alzaga � C�mara. Por lo que para con

servar al proceso toda su originalidad y hacer entrar al lector
en las intimidades y confidencias de su tramitaci�n, que con

sobrado motivo hemos clasificado de fulminante, copiamos
aqu� un documento suelto, al parecer en borrador, escrito en

papel sellado, de pu�o y letra del doctor Agrelo, aunque sin

su firma. La fecha se supone ser �de la noche del dia 3. Dice
asi :

"Eximo, se�or:�Mis actuaciones se concluir�n antes de-

amanecer con mucho. Como lo he dicho � V. E., ha decla

rado el denunciante, y su mujer patriota (y patriot�sima,
pues es europea y ha dado esta prueba) est� para declarar.

Los reos niegan ; pero ubi d�o v�l tres, etc., nada mas se ne

cesita aun en asuntos menos graves.
"No puedo interrumpir si V. E. ha de ser servido.

"Martinez de Hoz, el yerno de Alzaga (C�mara) y don

Bernardo de las Heras, est� cada uno con dos barras: que

me maten, que yo una vida tengo, y esa es de la patria; que-
no es mia.
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"Remito dos cartas ^que me ha dado C�mara, de su sue

gro: las despedidas son tiern�simas, pero muy anticipadas,

y excusatio non petita, acusatio manifest�. Dispense V .E.

los latines.
"C�mara y Mart�nez de Hoz recibieron ya la sentencia:

pues les he dicho que mueren si no dicen el paradero de Al-

zaga, y aun tengo otro amigo suyo para que d� raz�n. Aun

faltan algunos. Yo amanezco con todos ellos acomodados.
.

"Vea V. E. qu� uso puede hacerse de las cartas.

"Es cuanto hay hasta la actualidad".

Hasta aqu� el papel suelto. Volvamos al proceso.

XI.

En �l despu�s de la intimaci�n � C�mara, se lee la si

guiente Sentencia reca�da � continuaci�n, en 4 de julio de

1812 � las 9 de la ma�ana,

"Visto este espediente con los antecedentes de su refe

rencia, y en �consideraci�n � lo que aconseja la pluralidad
de denuncias demasiado individualizadas: y por lo que de las

dem�s dilijencias judiciales resulta en el actual estado en que

se halla, y sin perjuicio de su continuaci�n hasta el perfecto
esclarecimiento y castigo d.e todos los factores y c�mplices de

la horrible conspiraci�n que se ha descubierto y que segura

mente ha constituido la patria en el mas inminente riesgo de

una sangrienta escena en que, confundidos los inocentes con

los criminales, hubiese quedado llena de luto y amargura ;

y siendo un deber de los primeros del gobierno ejemplarizar
un atentado de esta naturaleza, de un miado proporcional �

las consideraciones multiplica das de equidad y tolerancia con

que en dos a�os consecutivos ha procurado retraer � sus obs
tinados enemigos, de las tentativas con que han provocado y
violentado el. car�cter suave y pac�fico de sus hijos, atribu
yendo � debilidad � insultando la misma moderaci�n con que
se les ha tratado,�se condena � los reos de lesa patria, Pedro
de Latorre y Martin Alzaga en la pena ordinaria de muerte
de horca, qne se ejecutar� inmediataimente despu�s de dos
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horas de su intimaci�n. Y respecto � que el �ltimo se halla
oculto, y .coopera � esta substracci�n su yerno Mat�as de la
C�mara, reiterando con este hecho una nueva hostilidad en

mantener abrigado dentro del seno mismo de la patria un

enemigo que la despedaza y atenta tan enormemente centra
los mas sagrados derechos de sus hijos y de los pueblos, subs
tray�ndolo de la autoridad en los .momentos mas peligrosos,
para volverlo � constituir en otros iguales,�se condena en

igual pena de muerte � dicho Mat�as C�mara, que la sufrir�
en el dia para, escarmiento de encubridores de esta especie,
hasta tanto que pueda ser aprendido Alzaga y ejecutada en

su persona, la que se le tiene decretada : � cuyo fin se le llame
por edictos y preg�n, sin perjuicio de librarse las requisito
rias y �providencias que conduzcan � su .aprehensi�n : para lo

que. ejecutada esta sentencia, vuelvan los autos al agente co

misionado, para que continu� con igual brevedad las decla
raciones de Luis Porrua, y dem�s individuos, dando cuenta

peri�dicamente de los que1 resulten convictos.�Feliciano Anto
nio Chiclana�Juan Martin de Pueyrredon�Bernardino Ri-
badavia".

XII.

Notificada, que les fu� esta sentencia, se lee :

"En Buenos Aires � 4 de julio de 1812 siendo las 10 de

la ma�ana se intim� la anterior sentencia � los reos Pedro

de la Torre y Mat�as de la C�mara, y dispuestos y ausiliados

espiritualmente, fueron ejecutados � las 12 de la misma ma

�ana �en la plaza de la Victoria, manteni�ndose sus cuerpos

en la horca en la forma ordinaria, de que doy f��Ante mi�

�Juan Cort�s".

XIII.

Los autos de que se ha estraetado lo anterior, y � los

que no falta un solo rengl�n, pasan de la dilijencia �ltima,
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que como se ha visto es de 4 de julio, � la declaraci�n del

preso Luis Porrua, de 13 del mismo mes. Esto servir� como

muestra de lo �mprobo de nuestro trabajo para ver de con

servar � la causa su gradaci�n cronol�gica, sin la cual no
habr�amos hecho mas que trasladar � la Revista el laberinto.
de esos enmara�ados autos.

(Concluir�.) .
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� VICENTE L�PEZ

"Respeto � los ni�os!�-los ni�os son la posteridad",�
ha dicho un pensador. Respeto profundo � los ni�os que
revelan el genio!, podemos agregar al encabezar estas l�neas
con el nombre de uno de ellos. Ni�os tales ser�n la poste
ridad ilustrada; los jueces de la vida p�blica de nuestros

padres ; los T�citos de nuestra historia ; los Horneros de nues

tra epopeya; quien sabe. . . pero basta que anuncien ser

lo, que den esperanza de que lo ser�n, para que. ante ellos

nos inclinemos con recogimiento como en presencia de la

posteridad que avanza, y no hagamos el papel del viejo de'

Horacio laudator temporis acti se puero.
Confesamos por el contrario que el ni�o ha venido � sor

prendernos, y que apesar de que nos parezca haberlo tenido

ayer no mas sobre nuestras rodillas, como casi es as�,�no

recordamos ejemplos de tal precocidad: y debe cre�rsenos,

porque nuestros recuerdos son casi de ayer.

Es una novedad por lo mismo .�para los amigos de las

letras, y acaso tambi�n para los de la historia natural 'del

hombre : para los de la teor�a de las propensiones, dotes in
telectuales hereditarios, con generaciones de por medio, el

anuncio de que el autor del Himno Nacional y del Triunfo
Argentino, ha dejado un sucesor postumo.

Cuando el venerable bardo dej� hace poco este mundo,

como S�crates conferenciando sobre el otro adonde vamos,
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con los pocos amigos �ntimos cpre no habian echado en su

copa una gota de cicuta, su nieto era menos que un ni�o:

baste saber que tiene ahora reci�n 16 a�os.

Y bien : ese ni�o que lejos de ser estimulado por su pa

dre, el autor de La Novia del Hereje, en el sentido de las ar

tes de imajinacion, lo ha rodeado por el contrario en sus estu

dios de escuela, de aquellos que cultivan el juicio � espensas

de la fantas�a : ese ni�o que alterna cada dia entre la �lgebra,
que no emplea las letras para resolver ecuaciones de conso

nantes, y dos idiomas muertos que no conocieron estas ; ese ni�o

que tiene ante s� un �muro de estudios cl�sicos, ha roto ese

muro y manifestado una tendencia tanto mas marcada,
cuanto que parecia haber concluido en una generaci�n ante

rior, puesto que el autor del Curso de bellas Letras, habia

probado ser fuerte en los varios ra�mos de ellas � excepci�n
precisamente de la poesia: acaso por haberse hastiado tem

prano con las producciones banales de tanto desterrado del

Parnaso eomo pulula en nuestras calles.

Impreso casi en su totalidad el n�mero 16 de La Re

vista, hemos recibido una composici�n A Dios del ni�o poe
ta, y ya que no podamos insertarla por estar terminada la

Secci�n de Literatura, no hemos querido dejar de anunciar la

impresi�n que habia producido en nosotros tan anticipa
do estreno por parte del hijo de nuestro ilustrado amigo el
doctor �don Vicente Fidel L�pez.

Y para que nuestras palabras no se espliquen por ese

sentimiento.; ya que no se crea que en el caso de ser poetas,
podr�amos repetir con Boileau

"li�is je sai peu lo-uer, et ma Muse tremblante
Fuit d'un si grand fardeau la charge trop pesante;

perm�tasenos no resistir � la tentaci�n de dar aqu� dos de los
magn�ficos quintetos dte la composici�n que �ofrecemos para
el siguiente n�mero de- La Revista. Habla con Dios:
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"En la fiera borrasca, cruel sa�uda ;
En el viento que ruge enfurecido ;

'�< En las olas que arrancan con su ruda
. Fuerza, el pe�asco sobre el mar, erguido;
Y del ronco volcan al sordo ruido,

Muestras, o Dios, tu brazo poderoso ;
Alzas tu mando sobre el orbe entero,
Y el mar revuelto, negro y borrascoso
Altivo t� sacudes, y severo

En los cielos te elevas majestuoso."
La 2.a estrofa hace recordar � Fr. Lus de Le�n, y la l.a

no cede en majestad al tan justamente ponderado soneto de
Quevedo., que comienza :

"De amenazas el Ponto rodeado
Y de enojos del tiempo sacudido. . .

"

Sin que �esto quiera decir, ni sea posible, que toda la

composici�n del ni�o, como ni toda da de Quevedo, sostenga la
entonaci�n valiente con que empieza.

Agosto 20 de 1864.

ROBERT MACAIRE

Es un personaje que 'representa eb charlatanismo en

todo: en pol�tica como en industria; en ciencias como en espe
culaciones. Es un embaucador que toma todas las formas que-

revistp el �hombre en sociedad, y con todas pringa al que se fia

de �l : � todos engatuza ; � todos les deja el amargo arrepen
timiento de haberse fiado en sus teor�as y palabras. � Qu� de

Robert Mareaires en pol�tica!. . ,

J. ESPINOSA
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