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LA REVISTA DE BUENOS AIRES.

Historia Americana, [literatura y Derecho

A�O II. BUENOS AIRES, ENERO DE 1865. [No. 61.

HISTORIA ASVSER1CANA.

r OBSERVACIONES

Sobre la defensa de la provincia de Buenos Aires, amenazada de una.

invasi�n espa�ola, al mando del teniente general don Pablo

Morillo, conde de Cartagena. (1)

PROEMIO
, ;

La venida de un ej�rcito espa�ol contra las Provincias
de Sud Am�rica, ha dejado ya de ser un problema. La pa
tria v� � correr grandes peligros, y es llegado el caso en que
todos los ciudadanos concurran � salvarla, con la espada, con
sus bienes eon sus consejos y con el desprendimiento
heroico de cuanto les pertenece. En los grandes conflictos
p�blicos deben callar las pasiones individuales, y es indigno
de su patria todo aquel que no le sacrifica hasta el olvido de
sus agravios. Del �xito de la guerra que se prepara, depen-

1. Ea importante "M�e-mori�a" -que �empezamos � publicar en- este

�n�mero, e-s mu -documento .r.a-r-o, cuyo-' aut�grafo- sie� conserva� en poder
del se�or -don E-ranci-sco Elias, quien no lia querido -cederlo, por una

suma de consideraci�n. L�a� e�p-ia �de que nos hemos servido, pertenece
� la colecci�n de manuscritos de muestro �aimii�go el .doctor don- Anjel
Justiiniano Carranza, el que se ha �prestado deferente � que lo �publi
quemos, e-enarg�ndose adem�is d-e vijilar personalmente la impresi�n.
Aprovechamos la �oportunidad de �tributarle p�bilic-am-ernte muestro
agradecimiento por el linteres que tomaren el cr�dito -de la "Revi�-t)j�
de Buenos Aires".
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den los destinos d� mil generaciones. El honor, la gloria,
�a libertad y la existencia, todo v� � desaparecer si sucumbi

mos, � � lijarse de un modo indestructible si ganamos la co

rona del triunfo.

Por una fatalidad de mi situaci�n, desterrado de las

Provincias, y en secuestro mi patrimonio, me hallo sin una

fui-tuna que ofrecer � mi patria y sin poder consagrar mi

vida en sn defensa : pero aun me restan mis pensamientos,
que es el �nico, presente que puedo hacerle en mi desventura.

Yo los elevo � la sabidur�a del Supremo Gobierno ele la Na

ci�n bajo el t�tulo de�"Observaciones" por lo que puedan
contribuir � la utilidad del pais.

Elias son el fruto del examen, de la reflexi�n y del con
vencimiento. Yo habia pensado realizarlas, y no hallaba di

f�ciles ias medidas de su ejecuci�n, cuando la voz p�blica
anunci� la venida de la espedieion del general don Pablo Mo

rillo, en el tiempo de mi mando; y si es indudable que des

tines de cuatro a�os de gloriosos triunfos que han ilustrado
cite periodo de la revoluci�n, debe haber progresado el pa
triotismo, no lo es menos que el Gobierno hallar� mejores
ni; posiciones en los pueblos, y en los ciudadanos, para exigir
les los grandes sacrificios que demanda la salvaci�n de la pa
tria en el mayor de todos sus conflictos.

Algunos hallar�n impracticables muchos de mis pensa
mientos, y ver�n por todas partes dificultades y escollos; pe
ro es preciso sobreponerse � las ideas vulgares para vencer
los obst�culos, que siempre ofrecen las grandes empresas. De
tenerse en inconvenientes moment�neos cuando se trata, de
salvar la patria y la libertad de sus hijos, ni ser�a confor
me � los principios de la. pol�tica, ni � la dignidad del gobier
no, ni � los intereses de los pueblos, ni � ia. gloria del nom
bre americano. Que se comparen los males que deben sufrir
si sucumben � la tiran�a irritada, � si la guerra se dilata poralguno, a�os en el territorio �le las provincias, � las incomo-dulades pasajeras de algunos dias, y la diferencia, justificar�

��.'.na del gobierno en la ejecuci�n de las grandes medi'
das q �xije el inter�s nacional.
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�Buenos Aires, colonia espa�ola, sin la fuerza de car�cter

�jue d� la independencia, se defendi� denodadamente contra

los esfuerzos de un ej�rcito estranjero en que brillaban � la

�vez el valor y la disciplina. Zaragoza siguiendo despu�s su

conducta inmortaliz� su nombre en la, �ltima guerra de la

Pen�nsula; y ambas capitales en su resoluci�n generosa, die

ron el primer ejemplo que presenta, la historia despu�s del

descubrimiento de las armas de fuego, de todo lo que es capaz

el entusiasmo de un pueblo que pelea por ser libre. As� es

une considero en mis Observaciones, de absoluta necesidad la

defensa de la capital de Sud-Am�rica contra toda invasi�n

que se intente sobre nuestras playas, � fin de aprovechar en

los momentos de la exaltaci�n p�blica, las nobles disposicio
nes de un pueblo grande, bravo, generoso y comprometido.

He adoptado el plan de tratar separadamente cada uno

de los puntos que comprenden mis Observaciones, � fin de

metodizar las ideas y presentarlas con la posible claridad �

la ilustraci�n del Gobierno y de los Generales. Yo me con

siderar� muy feliz si consigo de alg�n modo ser �til � la pa

tria; y si mis Observaciones est�n ya prevenidas, � se estima

sen inaplicables, siempre me quedar� el consuelo de haberle

�hecho el �nico servicio que permite mi situaci�n.

L

Obsi rceiciones sobre la defensa de la provincia ele Buenos Aires
amenazada de una invasi�n espa�ola.

La naturaleza y objeto de estas reflexiones me dispensan
de empe�arme en la elegancia y adornos del estilo ; penetrado
c�e que su mas � menos m�rito debe buscarse en la aplica
ci�n bien calculada de los principios del arte de la guerra,

tratar� solo de dirijirme por ellos espilic�ndome con precisi�n
y claridad : con este fin, divido en dos partes mis Observaeio

r�es: la primera tratar� generalmente de las medidas que con

sidero oportunas antes que las fuerzas espa�olas arriben �

nuestras costas, y la segunda considerar� � estas dando prin-
i ipio � sus operaciones.



8 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

PRIMERA PARTE.

Medidas preliminares
Deber�n determinarse dos puntos en el interior del pa�s;

� una distancia, de 100 leguas pr�ximamente de las costas;

para depositar en ellos toda especie de pertrechos de guerra

necesarios para el abastecimiento de los ej�rcitos, no dejando
en la capital sino los precisos para su defensa. Bien enten

dido, que como la guerra debe ser muy activa en todo et

tiempo de la invasi�n, el repuesto de la capital ha de ser

abundante en todos los art�culos.

Es probable que el Rio de la Plata estar� rigorosamente-
bloqueado por las fuerzas navales espa�olas y no podr�n re

cibirse de paises estranjeros ningunos ausilios de primera
necesidad, de los que no pueden fabricarse eon abundancia
en el pais, como son p�lvora, fusiles, artilleria volante, etc. y

aunque los puertos de Chile quedasen expeditos, su distancia
de los estranjeros unida � las dificultades de la conducci�n
por tierra hasta Buenos Aires, liar�a demasiado tard�o, y ac�-

si in�til, su socorro. Por estas consideraciones, y en la su

posici�n de que la guerra sea dispendiosa, el gobierno debe

proveerse con abundancia y en tiempo, de todo lo necesario

para ella.
Los indicados dep�sitos que suministrar�n todo el equi-

pamento militar � los ej�rcitos que obren en cualquiera- di
recci�n del territorio, deber�n considerarse como una re-

sirva de que no se har� uso sino en caso muy urjente. y la
misma cantidad de art�culos que tenga uno deber� tener el
otro, para precaver la falta total de un art�culo preciso, si
por desgracia fuese destruido alguno de ellos por incendio.
� cualquiera otro acontecimiento. (1)

� Mol' Lf,deP�sit�s deben contener vestuarios, .montura* fusiles

�l^^-S^l7A�r' ab�*ria; -��ia volante, ob�s i'

- T, ' :tmble\l0'3 obllses: ���*� igualmente �til establecer en el'ost.-.-k�es y maestranzas de recomposici�n de armas, v debiera llevaraademas todo aquello que no fuese necesario park'ta, defensa de la
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Si la situaci�n del gobierno no le permitiese formar di
chos repuestos con la abundancia que se indica, deber� a!
menos hacerlo en la mayor cantidad posible; teniendo pre
sente, que los recursos de un Estado nunca pueden emplear
se mejor que en su propia defensa y salvaci�n, y que los gas
tos en tan sagrado objeto, lejos de destruirlo, le dan una

fuerza y vigor que no tendr�a en medio de la mayor abun
dancia de dinero sin hacerlos, pues el proverbio de que este

es el nervio de la guerra, siendo como es, un principio de
verdad reconocido, ser� inaplicable cuando el tiempo y las

circunstancias no permitan emplearlo en utensilios para ella.

Deber�n tomarse las medidas mas activas para reclu-

tar con toda anticipaci�n el mayor n�mero de tropas po

sible, � fin de que tengan tiempo de instruirse y adiestrarse

en el arma � que respectivamente sean destinadas. Se dar�
libertad � todos los esclavos para formar de ellos cuerpos
veteranos : escusado es apoyar con reflexi�n alguna la conve

niencia y necesidad de esta medida, teniendo presente que

aunque el Gobierno pudiera hallarse en circunstancias de

no adoptarla por innecesaria, � por cualquiera otra conside

raci�n, los enemigos no se descuidar�an en proclamar la li

bertad de toda la esclavatura del pais � imitaci�n del general
Valverde en Caracas, que en el momento de atacar aquella
capital, lo efectu�, consiguiendo se le reunieran la mayor -par
te de los de aquella condici�n.

Se reunir�n todos los espa�oles en un punto donde haya

ciudad y servicio del ej�rcito. Debe �ponerse- e-n ellos porci�n de ins
trumentos d-e e-arp-interia y herrer�a, fierro y ia.eier-0, �etc.; pues todos
estos art�culos deben escasear, si. se pierde la capitel.-. Finalmente-
rodo -cuanto sea preciso en todo j�nero- pama, el a-basteoimiento de los
ej�rcitos, -ealeuliaindo -sobre -cinco � seis a�os de -guerra, -pues �en materia
tan delicada �m�s vale qne- haya, de roas que- no de menos: en la act-ua-
ll'ida-d (es f�cil potde-rse proporcionar todos es-tos efectos, y � preciosc�modos, Jo que despu�s seria imposible, � sumaiinient-e dif�cil, y a
precios qu�ntuplo�.

Estos dep�sitos -podrian fijarse en algunos pueblos de� interior, que
por su localidad y edificios .ofreciesen veintenas para su colocaci�n en
ellos, pues de este -modo se �evitar�n los gastos de preparar almaciene-s
y euairte-1-es para los- desta-eaimento� destinados � custodiarlos Jo�. '

cuales deben ser -mlan-daidos por oficiales -da superior grnduacion, y su
fuerza se aumentar�, � disminuir� seg�n lo exijan las circunstancias



10 ,
LA REVISTA DE BUENOS AIRES

menos poblaci�n, y el mas distante, de las costas, encargando
su seguridad y vigilancia � oficiales de enerj�a, y firmeza que

eviten cuidadosamente su comunicaci�n con los naturales del

pais � que se confinen.
t�e formar� una escuadrilla sutil capaz de conservar su

perioridad sobre la que trae el enemigo y de la que deben

prometerse las ventajas siguientes.
Evitar que el enemigo pueda dirijirse � Santa F� con

todas sus fuerzas por el rio Paran�, cuyo punto le ofrece

un campo vasto para sus operaciones.
Obligar al enemigo � elejir puntos mas distantes para

su desmbarco, que los que ofrecen las inmediaciones de Bue
nos Aires.

Privar al ej�rcito ya desembarcado de recibir v�veres y
de m�s ausilios ele Montevideo, ni de su escuadra, en mucho.'os
puntos de la costa donde el poco fondo del rio obligar� � los
1 uques mayores permanecer distantes de. ella, y cuyo inter
medio seria dominado por nuestra flotilla, de que resultar�a
imposibilitar al ej�rcito espa�ol de emprender un ataque me
l�dico sobre la ciudad, forz�ndolo � atacarla bruscamente
�uno los ingleses.

Alarmar al enemigo sobre la seguridad de sus transportes, a los que podr�a dicha fuerza sutil atacar en alg�n mo

mento favorable � incendiar, � sumerjir alguna parte de
-ellos.

Estorbar que la ciudad sea atacada por mar al mismo
tiempo que por tierra, pues la flotilla sutil del enemigo po-�� aProx�ar�e lo suficiente para ca�onear, � incomodarla
eon granadas.

Tener asegurada la comunicaci�n de la ciudad con las
'-estas, y aun en caso de ser sitiada aquella, y por su medio
protejer la introducci�n de v�veres y toda clase de ausilios.

�II.

-. caenaci�n de Montevideo por los Portugueses, su influjo sol"'< la, primeras operaciones del ej�rcito espa�ol: planos
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de campa�a que este pueda adoptar: probabilidad de que
se dirija � la capital, y ventajas eque en este caso debemos

prometernos.
En la ineertidumbre en que nos hallamos sobre el n�

mero preciso de las -tropas espa�olas que se dirijan � la in

vasi�n de estas Provincias, debemos ce�irnos � las noticias

mas fidedignas que anuncian este acontecimiento. �Seg�n ellas,
y el bando del gobierno, parece que la fuerza de la espedieion
asciende de 18 � 10.000 hombres equipados de todo lo nece

sario, y una flotilla de ca�oneras que denominan de nueva

invenci�n.

Suponemos igualmente que Montevideo ser� evacuado

por las tropas portuguesas, y que la espedieion espa�ola to

mar� tierra en aquel punto; pero no es posible averiguar si

los portugueses entregar�n con tiempo el mando de la plaza
al Cabildo (1), � �si la abandonar�n al momento de presen
tarse la espedieion dejando que los espa�oles tomen tranqui
la posesi�n de ella. La decisi�n ele los portugueses en esta

alternativa debe considerarse de no poca consecuencia para la
defensa del pais; pues sucediendo lo primero, los espa�oles
hallar�an � Montevideo desierto, sin ausilios de ninguna es

pecie y los patriotas sacar�an considerables recursos para la

defensa general.
Si sucediese lo segundo, el general espa�ol hallar�a un

pueblo lleno de v�veres para, mas de 6 meses y toda especie
de ausilios unidos � cerca de dos mil hombres (2) que engro
sar�an su fuerza, pues la mayor parte de la poblaci�n escep-
tuando'�n peque�o n�mero, consiste en espa�oles enemigos
ac�rrimos de nuestra causa, adem�s de los cuales vendr�an
�. unirse al ej�rcito espedicionario, otros muchos cpie se ha

llan en los puertos del Brasil.

7. El general Lecor cuando entr� � Montevideo, ofreci� al Ca
bildo entregar!? las llaves en caso de verse en la necesidll�d de evacuar
a plaza por una capitulaci�n que ratific� el rey.

2. Hay en Montevideo una porci�n de ofi"e:> les y soldados queestando prisioneros, fugaron unos, y otros vinieron con licencia de
iiiies-tro gobierno. Estos oficiales son los m? .s perjudiciales por los
ton-oeimientos que lian adquirido en el pais, durante su confinaci�n
en �l.
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En el caso supuesto, los espa�oles no tendr�an que sufrir

hostilidad alguna de parte de los patriotas de esta provincia,
pues los que se hallan en la plaza se dispersar�an por varias

direcciones anticipadamente y las divisiones orientales del

mando de don Jos� Artigas se retirar�an delante del ej�rcito
portugu�s, y mientras no evacuasen el territorio, continua
r�an hostilizando � este con preferencia � los espa�oles.

De tales sucesos resultar�a, que los invasores tendr�an un

espacio de terreno capaz de poder sacar alg�n ganado y ca

ballos; operaci�n que n� les seria muy dif�cil con el ausilio
de un cuerpo de 300 guerrillas (1) que ahora tiene el ej�rcito
portugu�s � su servicio, cuyo jefe Martin Albin y soldados,
son enemigos de nuestra causa, que desertar�an � las bande

ras espa�olas luego que estas ocupasen � Montevideo, pues
con este determinado objeto sirve Albin � los portugueses por
�rdenes secretas del embajador espa�ol Casa-Plores.

Es f�cil considerar los servicios que dicho cuerpo de

guerrillas puede hacer; la mayor parte de ellos son hijos del

pa�s, con conocimientos del terreno, diestros para el uso del

caballo, y valientes ; haciendo correr�as en la campa�a pro

porcionar�an � los espa�oles caballos y ganado, del mismo
modo que lo hacen ahora � los portugueses � quienes sirven
sin los est�mulos que lo har�an � aquellos.

En el espresado caso debemos suponer que el general es

pa�ol tomar�a todo el tiempo necesario para refrescar su ej�r
cito, restablecer sus enfermos, y disponerse tranquilamente
� dirijir sus movimientos con arreglo � las medidas que vea
tomar � los patriotas.

Las operaciones que puede emprender el ej�rcito espa�ol son las siguientes.
Dejar una guarnici�n en Montevideo y hacer un desem

barco con la masa de sus fuerzas en alg�n punto de la cos
ta de Buenos Aires, y de all� dirijirse por tierra � atacarlo
-Lmprender una guerra met�dica empez�ndola por la Ban

da �uto aS?* * :rrr�anm=jr parte de soi,aados ique *��*
- sus gran�es^e^^r^stn^a^ *****�' �">***
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da Oriental y siguiendo por el Entre-Rios. Dejar una guar

nici�n en Montevideo y dirijirse � Santa F� por el rio eon la
masa de sus fuerzas: hacer de aquel pueblo una nueva base

de operaciones, y de alli obrar seg�n las circunstancias y
combinaciones que con anticipaci�n puedan haber entabla
do con La-Serna.

De estos tres casos ha de suceder precisamente alguno. Si
Jos espa�oles adoptan el tercero especialmente, � el segundo,
tendr�n mas ventajas para hacernos la guerra que no en el

primero, pero yo me contraer� eselusivainente � este, pues
de adoptar los espa�oles alguno de los dichos dos, las opera
ciones de la guerra tomar�an el curso ordinario, sobre el cual

no me es posible aventurar reflexiones acertadas, por carecer
de una porci�n de datos que no puedo proporcionarme en

mi situaci�n.

Contray�ndome pues � la primera hip�tesis ( 1 ) que es la

que mas utilidad puede proporcionarnos tanto pol�tica, como
militarmente, pues permiti�ndoseme usar de la espresion de
un antiguo militar, esto es para, los espa�oles, tomar el toro

por las astas : har� reflexi�n de las ventajas que nos re

sultar�an.
Por que en Buenos Aires es donde podemos presentar

una mayor masa de, fuerzas, por la cooperaci�n de los habi
tantes con el ej�rcito veterano.

Por que la situaci�n de nuestras costas y construcci�n

de la ciudad ofrecen una defensa fuerte y f�cil; las costas

eon el uso de la artiller�a volante auxiliada de la caballer�a;
y ia ciudad por la clase de fortificaciones que se puede adop
tar para ponerla en estado de suficiente resistencia � los es

fuerzos que pueda hacer el enemigo, sobre cuyos puntos ha

blaremos en su lugar .

Por que el ej�rcito espa�ol tiene que vencer una multi-

1. Es m�as que probable que el general espa�ol adopte el ataque
sobre -las .costas de Buenos Aires, por el .capricho y ceguedad que �se
observa en los jefes espa�oles residentes -em Montevideo; es tal, que
se persuaden que Buenos- Airas s-e rendir� con la -sola presencia de la
espedieion, y es de presumir que -seducidos por esta loca eom'iamza pre
fieran el ataque in-dica-do.
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��'^r-r-
-

tud de obst�culos para lograr su desembarco, sin riesgo du

ser batido en el acto de practicarlo; qne v� � pisar un ppis
todo enemigo donde se le hostilizar�, activamente, donde no

podr� contar con mas v�veres que los que lleve, y sin medios

de poderlos conducir por tierra; que se ver� separado de su

base de operaciones, que ser� Montevideo, por un rio de 4H

leguas.
Por que el ej�rcito espa�ol, se pone en la, alternativa de

vencer, � perecer, y que aun dado el caso de conseguir algu
nas ventajas, nunca serian de grande resultado por la falta

de caballer�a, y por las disposiciones que deben tomarse para

que la falta de v�veres los obligue � reembarcarse, en caso de

que las bayonetas y los sables no consigan destruirlos.

Porque la guerra siendo de este modo favorable para nos

otros, su conclusi�n debe ser obra de pocos dias, y aun en el

desgraciado caso de perder la capital, (lo que consideramos

imposible, si se toman con tiempo y acierto las disposiciones
necesarias y los generales y tropas, � quienes tocpie este hon

roso encargo, cumplen sus deberes como suponemos) no por*
eso habian adelantado mucho los espa�oles, porque conti

nuando en hostilizarlos activamente por tierra, y por mar. y

cuidando de no dejarles ning�n ausilio en la capital, en aquel
desgraciado caso, se ver�an en la necesidad de desalojarla, �-

perecer. Por que en Buenos Aires es donde la causa ele la

libertad est� mas arraigada, donde es indisputablemente ma

yor el entusiasmo: y donde eon menos costo cpie en cual

quiera otro punto de las provincias, hay recursos que facili
ten los medios ele defensa. Porque invadi�ndonos el enemi

go � la capital directamente, se nos presenta la oportunidad
de acabar en un solo golpe la guerra de los espa�oles en el
pais. pues destruida la espedieion no es dudoso que Espa�a
renunciar� al intento de subyugarnos.

Estando pues en nuestro favor todas las ventajas para, la
defensa, si el ej�rcito espa�ol hace su ataque sobre la capital,
debemos desear que prefiera esta empresa � cualquiera d�
los otros dos c-asos qu� hemos indicado, no dudando ni un
instante que saldremos victoriosos tomando el gobierno eon
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la enerjia que es de esperar, sus medidas en tiempo, y elijien-
(lo con acierto las personas � quienes encargue la direcci�n
de los objetos � ejue sean destinadas.

III.

Sobre la organizaci�n del ej�rcito.

La proporci�n ele las diferentes armas de que debe com

ponerse un ej�rcito bien organizado lia de ser eon arreglo al

terreno en que ha de operar.
Un enemigo sin caballer�a (como el (jue se espera) com

batiendo contra otro ej�rcito que la tiene, es como un hom

bre que falt�ndole los pies, pelea contra, otro que no carece

de miembro alguno.
Ificrates el Ateniense, comparaba un ej�rcito � un cuerpo

humano, cuya cabeza es el general, en jefe: el cuerpo la in
fanter�a de l�nea, � cuerpo de batalla ; las manos la infante
r�a li jera, y los pies la caballer�a pesada. Aunque esta com

paraci�n no sea enteramente exacta, ello nos d� sin embar

go una idea de las diferentes armas de que precisamente de
bo componerse un ej�rcito ; y de la unielad ele acci�n necesa-

lia en todos los resortes que animan esta m�epiina conipli-
e ada.

Pero la esperiencia de los sucesos de la guerra ha hecho

conocer que as� como se necesitan dos especies de infanter�a
son igualmente necesarias elos especies de caballer�a y

de artilleria, es decir, caballer�a de l�nea, y lijera; artilleria
volante y de plaza. Cada. una. de estas armas, tiene funciones

particulares que desempe�ar muy diferentes las unas de las

e.tras, y el ej�rcito mas bien constituido ser� aquel, cuyas

armas est�n organizadas en proporci�n al terreno sobre (pie
lia de operar y que su educaci�n militar sea conforme � ca

da una de ellas.

Respecto al que ha de emplearse en la defensa del pais,
creio necesario hacer algunas reflexiones acerca, de su orga
nizaci�n; pues s� que entre algunos de nuestros militares
es antigua opini�n, epie en un caso como el presente, debe au-
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mentarse la caballer�a hasta un n�mero escesivamente des

proporcionada � las otras armas, haciendo consistir la utili

dad en ella esclnsivamente. Yo sin desconocer los grandes
servicios cpie hay que esperar de la caballer�a bien ejercitada,
har� ver los muy importantes que deben prometerse de las

dem�s armas en el uso � que ha de destinarse cada una de

ellas seg�n las circunstancias en que van � ser empleadas.

Caballer�a

l.o De l�nea, � pesada
2.o Lijera veterana

3o De milicias, � quinteros � caballo.

La primera debe obrar siempre reunida en un solo

cuerpo, para cargar sobre la infanter�a enemiga luego que
&f- vea esta vacilar por los fuegos de la artilleria y fusiler�a.
� cpue estas hayan abierto grandes brechas en sus l�neas. En

tales casos debe arrojarse sable en mano sobre los batallones

enemigos para acabar de destruirlos. Debe cargar igualmente
subre todo cuerpo de infanter�a que desplegue en batalla ha
ll�ndose separada de las masas.

La segunda debe emplearse en sostener las bater�as de
piezas volantes que deben incomodar al enemigo incesante
mente, desde el momento que empiece � practicar su desem
barco, sostener los milicianos, unirse en peque�os pelotones
�> cargar bruscamente sobre los tiradores enemigos: protejer
los flancos de la caballer�a pesada en el momento que esta
cargue y perseguir � los dispersos.

La tercera debe emplearse en la vijilancia de las costas.
en alejar de ellas los ganados y caballadas hasta una distancia
tu epie el enemigo no pueda tomarlos.

Presentarse por los flancos y retaguardia del enemigo
1 a ra incu�etarlo por ellos.

Cargar sobre sus avanzadas y tiradores sostenida por la
caballer�a lijera.

Conducir los v�veres al ej�rcito, cuidar y escoltar sus ea�dladas : aclarar su marcha por todas direcciones.
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Creo adem�s, epie � los escuadrones mas disciplinados de
esta clase, podr�an fi�rseles algunas piezas de artilleria volan
te, con las que incomodasen las columnas enemigas. Estos ser

vicios son de la mayor importancia, y cuidando de ponerles
�comandantes activos y valientes podr�an desempe�arlos con

.acierto.
Estas son las principales funciones que elebe desempe�ar

:1a caballer�a, pero que le ser� imposible de ejercer en todas

partes, atendida la clase de terreno que rodea la ciudad. Tal
.-ser� desde que el enemigo comience � pasar el Riachuelo, �

�ilgo n�as cerca, de la, capital por la parte de los Olivos; pues
todo el terreno que se estiende de una y otra parte de la ciu-

�dad hasta estos puntos, est� tan cortado por zanjas, cercos y

..�rboles que imposibilitan � la caballer�a, poder obrar nada de

importancia, y sus operaciones tenelrian que reducirse � alar

mar al enemigo y privarle de los v�veres que trate de tomar

-� recibir por tierra.

Es preciso adem�s temer presente, que atendidas las di-
rfienltades (pie se ofrecen �, los espa�oles para el desembarco,
�haci�ndolo � mucha distancia, ele la ciudad, por las incomodi
dades � inconvenientes que esperimentarian en su marcha, po-
�d.rian intentarlo en algunos de los puntos mas inmediatos �
�illa, sobre un terreno cuya desigualdad impidiese � la caba
ller�a operar contra edlos, pues todo el espacio que hay des

de la orilla del rio � las barrancas, y el cual en algunos pa

rajes es de una legua, es demasiado fangoso. Pero sea cual

fuese el punto epie el enemigo elija para su desembarco, no

jpodr� servirnos muy probablemente la caballer�a para ata

carlo en aqued cr�tico momento. (1)

Infanter�a.
Lo Lijera.
2,o De l�nea.

La primera, organizada como debe estarlo, prestar�, ser-

1. El espacio qne hiay icmtre la �playa y la barranca que sigue la
costa hasta la punta -de Pil-edras, es pantanoso aunque- en el verano
liay -puntos que se secan.
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vicios de la mayor utilidad, cuales seria avanzarse sobre las

columnas enemigas, y dirijir sus fuegos sobre ellas, que se

r�n tanto mas acertados, cuanto son dirigidos sobre grandes
masas, y epie operando dispersos, y � cubierto, pueden ha

cerlo con libertad y poco riesgo, contra un enemigo que no-

teniendo caballer�a no podr� cargar sobre ellos bruscamente.

Emboscarse en todos los accidentes que presente el terreno

para incomodar el enemigo en su marcha : transportarse r�pi
damente de un punto � otro � la grupa de la caballer�a lijera r

sostener � esta y ser sostenida � su vez por ella; aclarar la

marcha del ej�rcito en todas direcciones sobre paises cortados.

favorecer el aproehe de las l�neas, perseguir al enemigo en su

derrota, y hacer" todo el servicio de avanzadas en los parajes
quebrados y en la ciudad.

La segunda jugar� un rol muy principal en los combate�

y choques que se den fuera de la ciudad: obrar� como arma

�nica en combinaci�n de las tropas tijeras y artilleria en to

do el terreno quebrado; en la defensa de la ciudad, � igual
mente en el ataque que debe darse en el acto de estar desem

barcando el enemigo.

Artiller�a

l.o Volante.
2.o Id. de plaza.

La primera debe producir en todos casos una utilidad
esencial, tanto fuera, como dentro de la ciudad, y as� debe
tratarse de equipar el mayor n�mero de piezas posible ; sus

atalajes deben ser dobles para poder trasportarse eon mas

celeridad y menos dificultades. Esta, arma obra en combina
ci�n eon todas las dem�s, y especialmente eon la caballer�a,
pues teniendo epie obrar contra un ej�rcito, que careec de
esta �ltima arma, no tiene medios de alejar de s� la artilleria,
y se ver� obligado � marchar y maniobrar bajo sus fue�-0s*
los cuales, bien dirijiclos, deben causarles p�rdidas enormes

La segunda no tiene que emplearse sino dentro de la eiu-
iad. en las calles, � en algunas obras esteriores que quieran

lic� :rse.
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De lo espuesto resulta, que todas estas armas necesitan
de una asistencia rec�proca en todo caso, pero que en el de ha
ber penetrado el enemigo por los puntos que ya hemos indica

do, � de efectuar por ellos su desembarco, la caballer�a enton
ces ejerce un rol subalterno, al paso que en tal caso las otras

armas ejercen uno muy principal, igualmente que en el cho

que que se d� al ej�rcito enemigo en el momento de su desem

barco, en el cual concurrir� la caballer�a como arma secun

daria, porque el terreno no le permitir� obrar activamente.

En el desgraciado caso de perderse la ciudad, la caballe

r�a entonces viene � ser esclusivamente la arma de mas impor
tancia ; pero en tal evento pueden convertirse tocios los infan
tes en caballer�a atendiendo � que siendo todos, � la mayor

parte diestros en el manejo del caballo, no habr�a mas que
darles sables y monturas, cuya facilidad no hay para conver

tir la caballer�a en infantes, pues se necesita un tiempo mas

dilatado para instruirlos en el manejo del arma y dem�s

maniobras, que son mucho mas complicadas que en la caba
ller�a.

De lo espuesto se deduce la necesidad de la asistencia mu
tua de todas las armas; pero que hay sitios y ocasiones, en

que la caballer�a principalmente no podr� obrar de un modo
firme, al mismo tiempo que las otras armas pueden operar en

todos los puntos y circunstancias; lo que debe servir de re

gla para la proporci�n de la organizaci�n del ej�rcito.
Supuesto que el gobierno pueda reunir una fuerza de

10.000 veteranos, lo que no me parece dif�cil, creo deber�
dividirlos en la proporci�n siguiente: (1)

Cazadores 2.000
Infanter�a de l�nea 5.100

1. Los �negros -deben, � mi ver, eu toda Iiaj jurisdieciom -de Buenos
Aires, ascender �� mas de 4,000 hombres: yo creo que el ej�rcito podr�ahacerse �subir sin grandes- �dificultades .hasta -doce � trece mil -h-oimibres
tom�ndose con acierto Jas �medidas. Las Provincias Unidas tenian i
principios del a�o 15�14,000 hombres veteranos sin haber apurado los
recursos.
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600
800
400

100

10.000
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Caballer�a de l�nea � pesada. . .

Id. lijera
Artilleria, volante

Id. ele plaza
Zapadores

Creo que la caballer�a tanto lijera como de milicias aten

diendo � que solo tendr� cpie pelear contra infanter�a, � mas

de sus armas ele costumbre, deber� llevar una lanza; esta arma

es poderosa contra la infanter�a, pues tiene la ventaja de
herir al infante sin que este por la cortedad de su fusil pue
da herir al jinete, lo que no sucede eon el sable � espada.

Seria conveniente dar tercerolas � fusil � algunos cuer

pos de caballer�a de milicia, � pesar ele cpie sea poco temible
el fuego ele la. caballer�a, pero siempre incomoda y alarma al

enemigo teniendo presente qne al paisanaje no siempre es

f�cil conducirlo sobre las bayonetas, y que influye mucho en

�i. poder contestar al fuego del enemigo aunque sea ele algu
na distancia.

IV.
Necesidad de acampar el ej�rcito para su instrucci�n
El ejercicio ele detalles es la instrucci�n que se d� � los
1. Es preciso tener presente que � �stos mil Imbuir- s de caballe

r�a de _Jmea cuyo uso es solo para cargar en masa, deben reunirse
s.� n, � .1.0(10 de caballer�a miliciana y c�vica, �los que unidos � 600 deca.0a.lle.ria I, jen--, liar�n un cuerpo de 6.0110 y mas caballos, n�mero muv

Tono PTa i,�'Pefr e�?,tMI � 'e-J�rcit0 qw '�u tiene -esta -arma.
'

.uno caballos formados en batalla � dos de fon-do, -ocupan sin in-

uf '�nV-�' f'^V; i� '"T1 en it�U"'1 f'�P^�o' suponiendo ),
-

i,r inn V �e fondo se forman 2,600 infantes, -es decir, quea.ueo caballos forma-dos -en batalla � dos, pueden atacar por todo sufrente una- �linea de 2,60-0 inflantes formados en batalla v 'supon endo-. la i�)i1aait-.-r,a formada en cuadro-, los 1,000 cabadlos podr�n careartodo un trente- de un cuadrarlo -�I. l.n �n,n i, i -l ,.. � � . fi.rn cuadrado -da 1-0,400 hombres, y si ,1a infmte'ri-i�ou,a s�s n�as como,se acostumbra. �m�uy frecuentemente para" dicha
Z So' hPo�mSs'l00l� Ca'"al'0S """ t0d� el foMte de ^ <^�

Por esta .demostraci�n, puedo verse que la cabnllev'm que .propongo esta en una propo-r�on mas que suficiente para poder socartodas -as venta,] as sobre, un ej�rcito que no lia. tiene, y qne lo que noet� consigue con este n�mero no se conseguir� con 1,000 caballos mas.
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soklados y oficiales; pero los conocimientos de los jenerales
deben ser mas vastos. Es preciso que ellos aprendan � hacer

maniobrar un ej�rcito sobre cualquiera forma de terreno eon

la misma facilidad que un comandante hace maniobrar un

batall�n. Para adquirir estos conocimientos no basta la. teor�a,
pues cualquiera que sea el grado de nuestros talentos siem

pre nos encontramos por lo jeneral embarazados cuando ha

cemos una cosa por la primera vez : as�, es preciso ejercitarse
en grandes evoluciones con tropas numerosas en los campos

de instrucci�n � fin de adcp�rir la destreza necesaria para

ejecutarlo el dia de batalla.

Los reclutas aprenden en sus batallones los primeros ru

dimentos de la. milicia pero necesitan adiestrarse lo mismo

que los oficiales en las graneles evoluciones acostumbr�ndose
� maniobrar con muchos cuerpos, y ejercitarse en todos los
movimientos que se practican en la guerra.

As�, para formar un ej�rcito maniobrero, generales y
oficiales diestros en el manejo de las tropas, es preciso acam

par el ej�rcito fuera de la ciudad donde separado de sus en

cantos, libre de t�ela distracci�n y contra�do eselusivamente

al desempe�o de su obligaci�n, pueda acostumbr�rsele mas

f�cilmente al yugo de la disciplina ; este ejemplo nos han dado
todos los jenerales famosos que han querido formar tropas
capaces de emprender acciones heroicas, y aterrar � sus enemi

gos por movimientos brillantes de destreza y audacia.

Los batallones y escuadrones deben ejercitarse todos los
dias en las evoluciones particulares de sus cuerpos y dos ve

ces por semana en las marchas por graneles evoluciones. Las
marchas se har�n unas veces al paso regular de una legua
por hora, y otras al redoblado. El ej�rcito formado en una �
mas columnas har� una marcha de seis � siete leguas : en ella
se har� muchas veces alto aprentando la presencia del enemi

go : se tomar�n distintas posiciones, y7 se har�n todos aque
llos movimientos que se practican en la guerra. El general
sobre el campo � sus oficiales de estado mayor; los coroneles

y comandantes � los suyos, esplicar�n los diferentes movi
mientos les har�n conocer las posiciones mas ventajeras, ei
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m�todo de elej irlas, ocuparlas y abandonarlas.

Otras veces, se dividir� el ej�rcito en dos partes iguales,
v har�n diferentes maniobras para tomarse en flanco, atacar

se de frente � por la espalda. Los cazadores se dispersar�n
en tiradores, se reunir�n, volver�n � dispersarse ya sobre el

frente ya sobre un flanco; formar�n r�pidamente peque�os

globos, otras veces columnas, aparentando resistir cargas de

caballer�a. La caballer�a lijera se mezclar� con ellos y har� los

diferentes movimientos anexos � su arma. La caballer�a de

l�nea simular� cargas unas veces sobre infanter�a, otras veces

sobre cuerpos de su arma.

En otras ocasiones se separar� toda la infanter�a, y se

supondr� ser el ej�rcito espa�ol que est� en marcha. La caba

ller�a lijera, milicias y cazadores rodear�n las columnas; la
artiller�a volante se dividir� en baterias, y se practicar�n t�

elos aquellos movimientos que se han de ejecutar cuando lle

gue este caso. Los oficiales de artilleria esplicar�n � sus arti
lleros la. teor�a de les tiros ; cuando deben tirar � bala � me

tralla gruesa; cuando � rebote � metralla peque�a. Los jefes
liar�n conocer � los oficiales y soldados la ventaja que tiene
un ej�rcito que reuniendo las tres armas ataca � otro que no

las tiene. De este modo las tropas acostumbradas con todos
estos simulacros, se encontrar�n mas diestras y desembara
zadas un dia de batalla, la cual no les parecer� mas que un

ejercicio, adiestradas de antemano en todas las maniobras que
tienen que ejecutar. Despu�s de estos movimientos se ret�ra
la el ej�rcito � su campo.

Si se tiene cuidado de ejercitar la emulaci�n de los ofi
ciales y soldados con recompensas dadas al m�rito, y elojios
debidos, no ver�n en estos ejercicios sino un juego agradable,
en lugar de una. ocupaci�n cansada y mon�tona: as�, la ju
ventud romana corr�a al campo de Marte � ejercitarse en los
movimientos ele la antigua gimn�stica, consider�ndose muy
dichoso el cpie merec�a el aplauso de los majistrados. Nues
tros j�venes guerreros destinados � defender la mas noble y
justa de las causas �tendr�n menos est�mulo?

En cuanto � las evoluciones, la t�ctica ha suministrado
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TOglas para todas las formaciones, que un cuerpo de tropas
puede verse obligado � ejecutar en cualquiera caso, y si me

rece alg�n reproche es mas bien por su multiplicidad. As�, no
se debe ejercitar � la tropa sino en aquellos movimientos ne

cesarios, y no fatigarla con una infinidad de evoluciones de

parada que no sirven mas que para abrumar la imajinacion
�del soldado, y hacerle confundirse, pues su escasez de luces

no le permite comprender sino un cierto n�mero de evolu

ciones.

Quisiera estenderme sobre el ejercicio de los cazadores;
tropa que entre nosotros, � mi ver, aun no se ha educado con

forme � las funciones que tiene que hacer en la guerra, y

que se les ense�a � maniobrar en l�nea cuando sus principa
les ventajas consisten en obrar dispersos, si no pareciese es-

ira�o al sistema que he seguido en estas observaciones de no

�tstenderme en detalles particulares que no tengan una re�a

�cion jeneral eon el fin propuesto.

V.

Necesidad de fortificar y defender la ciudad.

Es bien sabido que la opini�n jeneral de los militares

ilustrados y la mayor parte de los ciudadanos conviene, en la

necesidad de defender este importante punto, pero no tengo
la menor duda de que esta opini�n la sientan como condicio

nal, seg�n el n�mero de fuerzas que la ataque.
Yo creo que la resoluci�n de este problema depende del

n�mero de fuerzas que pueda el Gobierno reunir. Hemos
sentado mas arriba, que el ej�rcito de l�nea pueda constar de
10.000 hombres; � esta fuerza debe a�adirse 4.000 soldados
�ele infanter�a c�vica; 2.000 de quinteros c�vicos de caballer�a,
y supongo que podr�n reunir cuando menos 3.000 milicia
nos de caballer�a (1) de toda la campa�a, cuya fuerza total

asciende � 19.000 hombres. Esta fuerza la considero mas que
suficiente para resistir � la espedieion espa�ola, aun en el es--

1. La milicia contiene mucho �mas, pero calculo solo sobre los
�tiles en estado de robustez.
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iraordinario caso que esta constase de 18.000 hombres (1>
� su salida ele C�diz, � la cual se le reunir�an probablemente;
3.000 hombres en Montevideo; pero es preciso contar con

las bajas que debe tener este ej�rcito, eu cuyos detalles quiero-
entrar para hacer ver el �nico n�mero ele tropas con que-

pneden contar para su ataque sobre Buenos Aires.

Suponemos que cuando menos deben pasar 6 meses (2)
de intervalo desde su salida de C�diz hasta sn desembarco em

Buenos Aires, contando con su detenci�n en Montevideo. En

este tiempo debe consider�rseles la p�rdida de 1.000 hombres.

muertos por enfermedades: 3.000 enfermos: 2.000 cpie dejen
en Montevideo para guarnici�n de la plaza: 500 entre asis

tentes de oficiales, hospital, maestranza y otras ocupaciones.
indispensables: 200 desertores. Estas bajas parecer�n � todos
los generales acostumbrados � mandar ej�rcitos, muy infe

riores � las que ser�n, atendidas las privaciones y enferme
dades anejas � una. navegaci�n dilatada (3) y � la precisi�n
en que se ver�n de emplear una porci�n de tropa en una in

unidad de objetos diferentes ; de lo que resulta que la espe
dieion epie debia contarse de 21.000 hombres, quedar�an re

ducidos � su salida de Montevideo � 14.300.
De estos hay que rebajar los enfermos que tendr�n �.

bordo les dias que est�n en el rio (4) y asistentes que queda
r�n para, c nielarlos, cuyas faltas se podr�n considerar ele 30O
hombres y resultar�n entonces 14.000 disponibles para, des
embarcar. Si � estas bajas a�adimos la jente que deben per-

1. Me he fijado en este n�mero, porque el o-n.hi.wmn ,=; i

.3. Todas las espediciones que lian sa lirio, rio u, ~

Am�rica dal Sud, han tenido 'I-a mit�a ai �
Espamai para la

muertos muy cera de la qu�nta Z te *S ^ T*6�'3' 7 *��
Montevideo du,-�nte -el sitio- T� fa^ f "'^ � * <3ue �� *�
�ltimo yendo � Lima

J q� fue *Pr�da � fines del a�o

cuitaos^Z^^^JZ^tTl 't* � �� *� '� �-
lo vario de los vientos y �! nn IJ �

S ^ E,te'n<li�'3o adem�s �

Li;L calcular cuando^'^^^i*^^
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dcr en el momento de su desembarco y marcha por tierra.

unido � las fatigas y trabajos de la guerra, veremos que este

ej�rcito, que � su salida ele C�diz nos parec�a tan numeroso,

se- nos presenta ahora disminuido muy cerca de una tercera

parte; � pesar de que se le incorporen en Montevideo tres

mil hombres.
La fuerza que podremos destinar para defensa de la

ciudad consistir� en�

Infanter�a ... 5 . 100

Cazadores. . . . 1.000

Artilleria .... 400

Volantes 400

Zapadores 100

7.000

A�adiendo .... 4.000 c�vicos

11.000

El resto del ej�rcito y milicia de caballer�a deben que
darse fuera de la ciudad al mando ele un general h�bil � inte

lijente, pero que debe estar dependiente del general en gefe-
que debe permanecer en la ciudad como punto principal.

Hemos supuesto � los espa�oles como m�ximum de su

fuerza 14.000 hombres; es decir, 3.000 mas que la guarni
ci�n de la plaza; pero es preciso tener presente, epie el ej�r
cito espa�ol adonde quiera que se sit�e para sitiar la ciudad,,
la. a de verse en la precisi�n de formar un ej�rcito de obser
vaci�n que cubra � la. fuerza que sitie la ciudad haciendo fren
te � nuestro ej�rcito del campo, y oponerle un cuerpo de tro

pa que no podr� ser menor que de 4.000 hombres, pues obran

do el ej�rcito de afuera con actividad debe incomodar mucho-
ai ej�rcito sitiador. Este c�lculo que espero no dejar� de

parecer juicioso � todos los militares intelijentes est� fundado-

sobre los principios del arte. De �l resulta que el ej�rcito
espa�ol en la operaci�n del sitio- para los ataques de la ciu

dad, quedar� pr�ximamente de igual fuerza al que la cie�en-
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t�a; pues el resto seg�n lo hemos observado tendr� que con

traerse � estar � la defensiva para cubrir el cuerpo destina-

de � hacer el sitio contra los ataques que podr�a hacerle el

-ej�rcito de afuera.
Las fortificaciones ofrecen la ventaja de que pocos pue

dan defenderse de muchos, (1) y mucho mayores deben ser las

ventajas que se ofrecen � un ej�rcito que siendo igual en n�

mero al que lo v� � atacar (2) re�ne � la de esperarlo forti

ficado, todas las siguientes ;

l.o La superioridad de artilleria y de su calibre, pues

�es imposible que los espa�oles puedan conducir, ni desem

barcar tanta, ni de tanto calibre, lo mismo que el n�mero

necesario de municiones para un sitio formal.

2.o Que los de la ciudad ocupan una l�nea interior y
ios sitiadores tendr�n que ocupar una esterior, que siendo
mucho mas dilatada tendr�n que estar divididos, y siendo d�

biles por todos los puntos de ella ser� f�cil de poderse pene
tra por un golpe dado en masa por el ej�rcito sitiado.

3.o Que los sitiadores tienen que estar igualmente sitia
dos por el ej�rcito del campo.

4.o Que los c�vicos � milicias dentro ele la ciudad equi
valen � los mejores soldados veteranos, porque tapiados pol
los pretiles de las azoteas y parapetos de las bater�as, se ba
tiran perfectamente teniendo la cualidad del valor, como

tienen, y el cual en campo raso no es suficiente.
Sobre estas razones que pesan � favor de defender la

ciudad, hay otras que manifiestan las desventajas de no ha

cerlo, y son:

1. Errard, pretend�a que la fuerza de nn hombre dentro de una
paz-ai pod�a equivaler � la de 10, que lo -atacasen: esto es, que parauna plaza que tuviese mil hombres de guarnici�n eran necesarios diez
mil, aunque este c�lculo est� hecho con respecto � una, p-Jaza fortificada
r�or principios, no deja de dar por eso una idea -de las ventajas de la
Jc-itifieacion. J

2. Leblond dice: Es evidente que el ej�rcito que pone un siio ha�ir ser mas fuerte que la guarnici�n d -la plaiza, porque si eJ .mismo
numero de tropas fuese �igual de una, y otra parte; no hay apariencia�le que la guarnici�n lo permitiese estando en su mano poder salir ��i.cir r.l enemigo con ventaja y aun destruirlo f�cilmente.
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l.o Que si se abandonase la ciudad sin defenderla, nos

privar�amos de la asistencia de la mayor parte de sus habi
tantes que se prestar�an � defenderla, pero no � hacer la
guerra fuera de ella, la cual es dilatada y penosa, y � unos

los llamar�a la necesidad de atender � sus familias, otros
buscar�an pretestos para alejarse, y no quedar�a sino una pe
que�a parte.

2.o Que los espa�oles apoderados de la capital, podr�an
recibir v�veres por mar de Montevideo, � de la costa del Bra
sil.

3.o Que habr�a un desaliento jeneral en todas las pro
vincias, al ver que � la presencia sola de la espedieion espa�o
la, la capital habia sido abandonada.

4.o Que quedando privados del �nico puerto de mar

que tenemos, no podr�amos proporcionarnos despu�s muni
ciones ni pertrechos de guerra de los estranjeros.

5.o Que perdiendo la capital, falta el punto de unidad
de todas las provincias ; lo que es de la mayor importancia.

6.o Que el enemigo establecido en ella, podr�a ir poco
� poco proporcion�ndose un n�mero de caballos suficiente

para montar su caballer�a, bien fuese adquiri�ndolos en el
mismo territorio, bien haci�ndoles conducir de la Banda

Oriental.
Se observar� que yo me he puesto en el caso mas favo

rabie epie puede suceder � los espa�oles (1), que es el de que

puedan poner un sitio � la ciudad, lo que � mi ver es imposi
ble por las razones que en otra parte hemos espuesto, y por

que no podr�n tener v�veres suficientes para esta empresa �
menos que nuestra escuadrilla no haya sido completamente
batida. Las razones en que me fundo son las siguientes:

1.a Que no podr�n traerles por tierra desde el punto
que desembarquen por falta de carros � cabalgaduras para

conducirlos, � igual dificultad hallar�n con las municiones y

1. Nada arriesga el que supone, que el enemigo se aprovechar� de
todas las ocasiones y circunstancias favorables, para co-ntrarestarle
jmes la sobrada confianza en su debilidad � cobard�a puede acarrear
tristes resultados.
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artlleria.
2.a Que no deben hallar ningunos en los puntos que

ocupen en tierra tom�ndose las medidas epie indicar� des

pu�s.

3.a Que no les quedan otros puntos por elonde recibir

estos art�culos de su escuadra que es de donde �nicamente

pueden sacarlos, que son la Residencia � Retiro, y por am

bos debe imped�rselo nuestra escuadrilla, epie estar� inter

puesta entre las costas y sus trasportes.

4.a Que aun dado el caso que nuestra escuadrilla que

de destruida enteramente para poder impedir el desembarco-

c�e dichos art�culos por los puntos indieaelos, quedaba el re

curso de oponerles grandes obst�culos con la guarnici�n, ha

ciendo frecuentes salidas y ataques en combinaci�n con el.

ej�rcito del campo, sobre los puntos en que los espa�oles-
intentasen hacer esta operaci�n que adem�s est� sujeta � los

accidentes de los vientos.

Me he fijado en los puntos de la Residencia y Retiro para

que por ellos reciban los espa�oles v�veres de sus buques por
(�ue son los �nicos por donde podr�n hacerlo, pues si lo inten

tasen por otros mas distantes, tendr�an cpie destacar fuer
zas muy considerables para facilitar esta operaci�n, las cua

les serian batidas y hostilizadas continuamente por el ej�rci
to de la campa�a, reunido � las dificultades de la falta ele
carros y cabalgaeluras.

De todo lo cpie resulta, cpie el ej�rcito espa�ol, si se obra
con prudencia y actividad, se ver� en la precisi�n de dar un

ataque brusco sobre la ciudad, como lo hicieron los ingleses,
y aunque para este caso empleasen sus 14.000 hombres, la
posici�n ele la cudad es tan ventajosa ayudada de las forti
ficaciones que eleben hacerse, cpte con facilidad podr�a batir
se al enemigo auncpie no hubiese mas guarnici�n que siete
� ocho mil hombres.

Por la fuerza de estas razones opino decididamente que
ia capital elche defenderse sin temor ele que el ej�rcto corra
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�I riesgo do verse sitiado, y obligado � rendirse, como aun

solveremos � demostrarlo mas adelante.

Carlqs de Alvear.

(Continuar�.)
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DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

Continuaci�n, (�)

1813.

Sin embargo de la mala impresi�n que produjo en Mon

tevideo, la noticia del desastre de San Lorenzo, el jeneral
Vigodet trabaj� ele manera que no se le diera mayor impor
tancia y se calmasen los �nimos, ante la perspectiva de un

pronto socorro de tropas europeas y la consiguiente disolu
ci�n elel ej�rcito sitiador hostilizado � su vez por las hordas
de Artigas, que situado en el paso de la Arena, en Santa Lu

c�a, promov�a y amparaba la deserci�n de los cuerpos de l�
nea y milicias, arrebat�ndole las caballadas que estaban � su

alcance, � interceptando los v�veres y las comunicaciones con

3a campa�a.
Pero, como el motivo en que se apoyaba este para pro

ceder as�, era su antipat�a por clon Manuel de Sarratea�que
invest�a el mando en jefe del ej�rcito de la Patria no tard�
'ii estallar el movimiento del 25 de febrero (1813), hecho
por Rondeau, bajo sus inspiraciones, con el rejimiento de
dragones y parte elel escuadr�n de artilleria lijera, que dio porresultado, la dimisi�n de aqu�l, y su retirada � Buenos Aires
por Sand� en compa��a del brigadier Viana; coronel don Eu-

a. V�ase la pajina 549 del tomo IV de esta "Revista'7.
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sebio Baldenegro (oriental), (78) comandante don Ventura

V�zquez Peij�o; mayor don Pedro Jos� Viera (brasilero);
vicario del ej�rcito, clon Santiago Figueredo, (antiguo cura

del Pintado) cirujano mayor del mismo, doctor don Francis

co de Paula Rivero, etc. etc. (79)
En adelante, como lo veremos, no fu� mas afortunado

Rondeau, que su predecesor lo hab�a sido, con respecto � Ar

tigas; y sin embargo, de que la separaci�n del representante
Sarratea y dem�s personas de su s�quito, produjo su momen

t�nea incorporaci�n al ej�rcito, �l fu� profundamente conmo

vido en su moral y disciplina por ese motin militar, no obs

tante lo que se hizo para justificarlo.
De all� naci� el desabrimiento de varios oficales contra

Rondeau cuya nulidad par el mando en jefe, proclamaban
en alto, llegando alguna vez, hasta dsobedecer sus disposicio
nes. (80)

Esta conducta, se hacia trascendental aun � las �ltimas
clases del ej�rcito, y solo el patriotismo y entusiasmo de aque
lla grande �poca, por la guerra contra los espa�oles, evit�>
su completa disoluci�n.

Entre tanto, las m�rjenes del Uruguay, presenciaban
hechos heroicos, en qu� los hijos de la tierra�segu�an dis

putando su presa � los Marinos�y capturaban no pocos do
sus bajeles.

78. Este- fogoso versificador, fu� imiuerto en Baltimore (E. U.)
en un desafio, durante su proscripci�n en 1817.. Era un ofiica-1 de
grandes esperanzas y llamado � brillante destino.

79. "Memoria" ms. del coronel don Jos� Maria Gonza'lez Eehe-an-
dia y "Reminiscencias" del se�or don Juan Jos� Aguiar que hacia
parte de �I-a comitiva que entr� en esta ciudad -el 3 de abril inmediato�

(1813).

80. En comprobaci�n de Ij bondad de nuetsras apreciaciones, �iga
nles � un testigo ocular que refiere el siguiente episodio, d�ndole el
colorido del que naTra un suceso de su tiempo. Dlee as�:

"En una orden jeneral del ej�rcito, se- mand� (siendo verano),
que -durante las horas de la siesta, n-o se permitiese salir de sus campos
la tro-p-a que estaba franca, como �era, de costumbre, pues, � mas que
e. enemigo habia intentado algunas sorpresas � dichas horas, creyendo
por varios motivos obtener ventajas, debia tambi�n evitarse que los
soldados fuesen � hacer di�o � las quint�is, como sol�an verificarlo no
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As� fu� que en la madrugada elel 8 ele febrero (1813) el
bravo capit�n Samaniego, volvi� � distinguirse, apresando
en el arroyo Paranacito (30 leguas de Gualeguaich�)�Ja ba

landra enemiga Nuestra Se�ora elel Carmen, 2 ca�ones, co

mandante, don Manuel �Moreno�mientras que el 24 de irnar-

70 inmediato, el teniente clon Miguel Escoliar y el capit�n ele

milicias, don Ricardo L�pez Jord�n, ejecutaban iel�ntiea ha
za�a en las inmediaciones ele la villa de la Concepci�n, so

bre los cruceros espa�oles�"Victoria constante" y "Carum-

obs�ante que sus propietarios daban -dos veces � la semana la verdura
v fruta necesaria para el ej�rcito, etc.

�El ayudante mayor del re j ���miento n.o 6, don Anacleto Martinez,
copi� como todos, da precitada orden, y la llev� � su sarjento �ai.-aynr
don Hilari�n de la Quintana., quien mand� se comunicase al cuerpo en

�e Jacto, siendo como las -once de la ma�ana.
Serian �las -tres de la tarde, cuando Soler lleg� � su campo, de

�donde faltaba, desde la noche -anterior � impuesto que fu� de haberse
�.-�mullicad o al cuerpo, de su mando, la orden que nos ocupa, increp�
'�'�g'ria..n.ente. al mayor Quintana por haberlo verificado -sin su previa
aquiescencia.

El mayor le contest� -en iguales t�rminos, agregando, que como

�r'oler ten-iisi de costumbre ausentarse � veces de- su campo por veinti
cuatro horas, crey� contrario al buen servicio el esperar � que �S
viniese para comunicar � la trop-ai una orden tia-n -Importante�y por
�ltimo, "qinei los 'ayudantes del cuerpo, no deb�an prostituirse llev�n-
�'dole aquella, � casa de su concu...., donde estaba � todas horas."

�Soler se enfureci� con esta respuesta y en vez de estrellarse con

�Qum-tiaina,' maind� tocar "� la orden", y meti�ndose personalmente en

la rueda de sarjen-tos, dijo en alta voz: "La orden que -se- ha dado hoy
"� das once queda sin �efecto, y yo mando a-hora, que toda la tropa
�"vaya armad�a de bayoneta � las quintas y vengan cargados de peras
"'(era tiempo de ellas) y en donde no las hubiese, traigan gajos de
* 'los perales."

Incontinenti de- haberse trasmitido esta orden, toda la tropa del
n.o 6 se -desband� por las quintas � ejecutar lo dispuesto por -su coman.

�tente.

Entretanto, sabedor ei jeme-ral Ronde.au d-e este acontecimiento se
-diriji� al alojamiento del -coronel don Domingo Prend�, jefe del reji-iiiilie-nto n.o 3 -d-e infanter�a, -� pedirle consejo, por ,sle�r uno �des�smejores
ii-migo-s, y -aquel Je contest�: "Se�or jeneral�aqui tiene usted papel"y tintero; d�me .usted -orden por �escrito pana, fusiliaar al comandbiute
- '.Soler, por -el crimen �noto-rio que ha cometido; y antes de diez minutos
'�ser�, cumplida, pues �en este instante, �l se halla solo �en �su -campo y"cuando r-e-griEisen sus soldados con Jas peras, va estar� -en la eterni-
-'dad. '�'

Sin embargo, el jeneral Rondeau, desech� -este consejo, por mazones
ijue es eseusaclo indicar." ("Memoria citada, etc.'').
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d>�" tomando con ellos, 3 ca�ones, 25 prisioneros y todo el
-armamento. (81)

A todo esto, los refuerzos tan larga y ansiosamente es-

jperados por el enemigo, no tardaron en presentarse�merced
� la dilijencia de los dos comisionados ad lioc enviados por
Vigodet � Espa�a, con el objeto de cpie informaran � las
�Cortes de los singulares apuros de la plaza sitiada.

En efecto, el 12 de julio (1813) fondeaba en el surjiclero
�de Montevideo, el trasporte espa�ol "Topacio" con 230 hom-
�bres de desembarco�en su mayor parte, artilleros, y el resto

�voluntarios de Sevilla.

Se supo po reste buque, que formaba parte de la especli-
�non, habian salido de C�diz, el 5 de mayo anterior, de 2.200
�>. 2.400 soldados de l�nea�con destino al Rio de la Plata�en

los trasportes�"Rejencia"�Francisca (a) Socorro�Volado

ra; Carlota y Pr�ncipe Real�escoltados por el navio San
Pablo de 74, con la insignia del brigadier Somoza, la fragata
Prueba de 50, y el bergant�n San dos� de 16 ca�ones.

Bien pronto se confirm� esta noticia, con la entrada �

�Montevideo de la Prueba (82) el 23 de agosto inmediato�con

la primera divisi�n del convoy�arribando el resto, (salido
�en 2 de junio,) con el Pablo y San dos�, el 2 de setiembre

�siguiente�menos la fragata Socorro, que aport� reci�n el 15

�dt octubre, por haber recalado en la bah�a del Janeiro para

recorrerse�Esta embarcaci�n, conduc�a 200 hombres del bata
ll�n "Am�rica".

SI. Recordaremos por �ltimo, que� el 23 de agosto siguiente, el
alf�rez don �ngel Paclie-eo � la cabeza de una corta fuerza de "gra
naderos � caballo," choc� y rechaz� en una, carga franca y limpia, �
los "marinos" que desembarcaron � la altura d-e Zarate, y bajo Jas
�riemas del capit�n Zavala, arreaban hacia Ja costa, un considerable
.m�mero de ganado. ("Nota manuscrita del -capit�n don Francisco de
L'izuriaga � San Martin, fechada, en el Barad-ero, en 31 de -agosto
1813, y Foja de servicio, del se�or jen-eral Pacheco."

82, Esta fragata dej� el citado puerto, -en 2-0 noviembre (1813)
�con rumbo al E. habi�ndolo hecho el "Pablo" en la propia direcci�n.
en compa��a de Ja de igual clase "Venganza" y corbeta "Alejandra
dos dias antes,' despu�s de sufrir ambos buques, una gran deserci�n.
� mediados de febrero" 1822.
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Como es de suponerse, la llegada de tan importante re

puesto, con la nueva ele epie se aprontaban mas tropas en el

puerto de Vigo (Galicia) con el misino destino, reanimando

sus moribundas esperanzas, colm� de alegr�a � los sitiaelos�

y el desembarco de los vencedores en Chielana, fu� notifica

do � los asediaclores por las salvas del puerto, ciudadela y

recinto�lo que hizo que' estos, los obsequiasen � su vez. como

� las diez de esa misma noche, con 18 granadas de � seis pul
gadas�cpte quiz� contrbuyeron � hacerles variar la triste-

idea que se formaran de los enemigos cpie venian � comba

tir. (83)
Xo obstante, el �nimo de los patriotas, lejos de decaer

adquir�a nuevos br�os�y & pesar del dominio absoluto del

enemigo en las aguas�y de la superioridad num�rica de sus-

laayonetas en tierra�deseaban vivamente, se tentase por el

jeneral espa�ol, otra salida, semejante � la del 31 de diciem

bre, de inmortal memoria, para mostrarle el temple de su mo

ral y disciplina.
Empero, tan luego como se tuvo conocimiento en Buenos

Aires, del desembarco de las tropas ausiliares�temi�ndose
una sahda jeneral. se hbraron las �rdenes necesarias, � efec
to de qu� el jeneral Rondeau, levantase el sitio, y se corriera

sobre la Colonia�donde debia embarcarse.

Mas este, que habia hecho grandes trabajos � preven
ci�n�opuso sus causales, en virtud de las qu� creia imposi
ble ser batido por el enemigo, que no obstante el refresco
recibido, era v�ctima de la epidemia y de la muerte, cpie esta

blecieron su terrible campo en la plaza sitiada, � punto ele
verse los hospitales y casas de caridad�atestadas de enfer
mos y moribundos.

Bazon por la cual, inspeccionados cpte fueron esos tra

bajos�como las posiciones epie cubr�a el ej�rcito�por una

comisi�n cient�fica encabezada por el bar�n Holmberg�de
acuerdo con su dictamen, el gobierno revolucionario toler�

^

53. "Rondeau" (auto�biograf�a�p. 29, colee. La.-xas�M. :U-.,
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la prosecuci�n del asedio.
La ciudad de Montevideo, en la �poca de qu� nos ocu

pamos, no solo era el apostadero principal de la armada es

pa�ola en estos mares, sino tambi�n, una verdadera plaza de

armas, con sus fosos y sus escarpas.
Antes de pasar adelante, y � fin de ratificar nuestros

asertos�vamos � dar una lijera idea de sus valiosas fortifi

caciones, hoy completamente demolidas.
Defend�an las avenidas de la ciudad entre ambos cubos,

y coronaban sus murallas por la parte de tierra, 91 bocas de

fuego, (84) que sumadas con las 76 que miraban al mar, com

pon�an un total de 167 ca�ones en bater�a�distribuidos de

la manera siguiente.
En el centro de la l�nea de circunvalaci�n, se encontraba

la ciudadela-, enclavada exactamente en la actual planta, del
Mercado�Esta antigua construcci�n, de forma de un pent�
gono, era debida como las dem�s obras de su jenero que la

ce��an, al piloto don Domingo de Petrarca, remontando su

orijen, al primer tercio del siglo pasado. Tenia cuatro baluar

tes�la Concepci�n y San Fernando, cpie daban el frente al

campo�el de San Felipe (donde estaba el asta bandera) y

San Diego, que proyectaban sus fuegos sobre los flancos, estan
do desarmado este �ltimo por amenazar ruina. Dicha forta

leza, montaba 30 piezas. (85)
Siguiendo al Sud, se encontraba la bater�a San Sebas

tian, artillada con diez ca�ones, (86)�Parque ele artilleria

S�. Y hasta 117, si se incluyen las piezas volantes, llamadas "mo
vibles � barre�(fosos."

85, Eu �ella es-tubo preso -en 18-08, el marqu�s Mr. Bernard de.
Sassenay, enviado -por Napole�n- acerca de Liniers con una �misi�n
especial� ("M-ellet�voyiages -dun-s l'Am�r. Meri.dio^Lp�j. 23�Paris�

1826, y datos de los ss. D. Juan Bautista Oasta-gniet y don- Le�n M-on-
guillot�todos los que vinieron en el -mismi-o buque ' Consolateur '.'�')

86. El l.o febrero de 1807, una bala inglesa, mat� en -ella., al c�le
bre "maneo" Morde-ille (-franc�s) que la mandaba., y �l que � la par
di- Mr. Estanislao Courrande (comandante del "Oriente" y Ja fragata
"Dolores") se distingui� como corsario eu �est�is aguas y sobre Ja
costa -d-e �frica��m�ntau-d-o sueesivaniien-te -los- buques, "Lijera,"
"Oso," "San Fernando," "Dromedario" (a�) "Reina Luisa," etc.
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idos bater�as), 16 id.-Cubo del, Sur � Fuerte Elio, 6 id. Flan

co de San Juan, 3-Bateria San Juan, 8-Flaneo 3-Late-

r�a San Rafael 8-San Joaqu�n cuartel de Dragones 8 Flan

co 3.�San Carlos, 10.�Fuerte de San Jos�, 16.�Bate

r�a San Francisco, lO.-Flaneo 3.-San Felipe 7-Cubo del

Norte� e-San Pascual, 10-y San Gabriel, (detras del Par

que ele Ingenieros), 10.
Paralelas al cubo del Norte y cerca del Muelle, estacio

naban 4 ca�oneras y el bergant�n de guerra Paran�, que lo

vararon, para dar mayor alcance � sus fuegos en la direcci�n

de la Aguada.
Dos portones daban entrada � la plaza, por la parte de

tierra�el nombrado San Pedro, situado entre la bater�a San

Pascual � Ingenieros al fin de la calle del mismo nombre,

(hoy "25 de mayo") y el de San Juan � Nuevo, entre el Par

que y el cubo del Sur, (actual calle del Yerbal y Brecha.)
De consiguiente, el �mbito que quedaba entre Cubos,

era apenas de siete cuadras, en tanto que no exced�an de once

las que mediaban, desde la cindadela al Fuerte San Jos�.

Tal era la plaza de San Felipe Santiago de Montevideo

en 1813. (87)
Si dos mil quinientos hombres, pudieron resistir un ase

dio ya prolongado, el refuerzo de casi el doble, de tropas
regladas, que habian hecho las campa�as contra Napole�n
daba muy pocas esperanzas de �xito, aun � los esp�ritus menos

preocupados.

con los que dio abordajes, sostuvo- varios combates �aventurados, � inco
mod� grandemente al comercio brit�nico en los .miares, australes desde
1803�Fu� a,� primero que intim� riem-dieion �� Berresford (180-6) y
levant� su -espiada -del foso de la fo-rtal'eziai��' ' Semana-rio de Juan H.
Vieytes"�I" MemS�-rias de H. de la Quintaina�Diario in�dito, del ra.
ri�o J. C�rdoba"�Lijeros "Apuntes y Observacioines (Gleanings and
Remarkos) del mayor Ale,. Guillespie�ss. 'Tlo-rt y Goyen-a. "

87. Fuera de la importante posici�n del Carro oeupiada en �su

orijen por el exmo. se�or don Jos� Biustaimanite y Guer-nai, y la que �
la �poca de que trata irnos ie.staib.ai armada con "ocho" ca�ones' y e

grueso calibre, -con el fin -de cruzar sus fuegos eon- San Jos��y servir
de respeto � las bater�as de la -isle-ta. de "Ratas"��"Datos -del doctor
Tort y coroneles Granada y Guerra."
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A esto se agregaba, la desintelijencia que principiaba �
reinar en los campamentos de Rondeau y Artigas.

Ambos jefes, hasta entonces, marcharon al parecer en

perfecto acuerdo�pero no tard� en nacer la escisi�n�que
unida � los desastres de Vilcapujio y Aiohuma, y la subsi

guiente ocupaci�n del alto Per� y Chile por los realistas�pu
so la idea republicana al borde del abismo.

Por otra parte, nada indicaba que la plaza bloqueada,
pudiera ser rendida � fuerza de armas�puesto que amen de
la superioridad num�rica de su guarnici�n sobre el ej�rcito
de la Patria, este carec�a de los elementos necesarios para
batirla en brecha, por qu� ademas de no tener ca�ones apro

piados�en los almacenes de artilleria de Buenos-Aires, ape
nas habian 200 qq de p�lvora y 25 � 30 malas piezas de

todos calibres y clases, sin cure�as y juegos de armas, con

l�alas corespondientes � pocas de ellas (88) y sin los medios

de procurarse lo preciso, por qu� el Tesoro estaba agotado,
su cr�dito enteramente deca�do�y el patriotismo agonizaba.

Entre tanto, el enemigo com�n amenazaba descolgarse
sobre las Provincias de la llanura, las que habiendo perdido
la confianza necesaria para salir de los grandes peligros, se

entregaron � un desaliento general�que las cr�ticas circuns
tancias porque pasaba la capital, imped�an disipar.

El aguerrido ej�rcito del Este, distra�do sobre Montevi

deo, no solo tenia que luchar con ese baluarte inespugnable
de la opresi�n, sino muy principalmente con la influencia di

solvente de Artigas, que dominado de la sed de mando, hab�a

logrado esterilizar para la buena causa, ademas de la provin
cia Oriental, las fracciones de Entre Rios y Corrientes�sin

88. "Relaci�n �hist�rica del armamento naval -del a�o- -de 1814�
escrita y dedicada� al se�or janer-al don Jos� Rondeau, por Guillermo
P.i-o W.hite, (ms. -orij.) y carta de don Juan Larrea al mismo, fecha-da
en Montevideo el 9 de abril 1818��Esta �ltima, tambi�n aut�grafa
corre acumulada � uno �de los varios cuerpos de autos del largo debate
sostenido por la familia. W.hite; archivado hoy en la Contadur�a na
c� on al�y cuyo- -examen y compulsa nos permiti� hacer bondadosamente
el actual jefe de ella, don Pedro Cris�-lo-go Pereiiisi, �. �quien aprovecha
mos esta oportunidad, para manifestarle nuestro sincero agradeei-
ruaento,.
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contar el Paraguay que manten�a cerradas sus puertas � los

esfuerzos vivificadores de la Revoluci�n.

Dominada la navegaci�n del Rio de la Plata y sus afluen

tes, por las numerosas naves de guerra espa�olas que lo sur

caban en todos sentidos con provisiones para la plaza�sitia

da�y � la qu� no podian hacer competencia las de los patrio
tas, que consist�an � la saz�n en una despreciable balandra y

el lanchon del capit�n del puerto�manteniendo cortada la

comunicaci�n directa aun para las aventuradas empresas del

comercio�alejaban el t�rmino de la lucha, augurando la di

soluci�n cuando n� la p�rdida completa de aquel ej�rcito que

costaba tantos sacrificios�y � cuyo socorro era imposible
aemelir.

Para colmo de desventura, se recibieron noticias positi
vas, cpie la causa de Fernando florec�a en Europa, lo que

bac�a presumir que caido el coloso franc�s�se volver�an so

bre estas rejiones, todos los conatos del altivo le�n ib�rico.

En este estado de cosas, ciertamente el mas calamitoso

y terrible � que poclia venir la Revoluci�n, resolvi� el gobier
no patrio reconcentrar sus elementos, abandonar moment�

neamente las provincias � su suerte, y no descansar hasta

traer � su seno aquellos bravos del Oriente, v�ctimas de toda

clase de privaciones y penurias, para hacer pi� firme en Bue

nos Aires, y esperar tranquilo y la espada en la mano, llega
ra el momento de disputar � sus puertas la tan amada liber

tad, y triunfar � sucumbir con ella.
Tal era el cuadro luctuoso que presentaba la situaci�n

en los �ltimos meses de 1813, cuando por dimisi�n del doctor

don Jos� Juli�n P�rez, fu� llamado � formar parte del Ga-

1 inete el se�or don Juan Larrea.

�NGEL J. CARRANZA.

Continuar�.
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Apuntes hist�ricos.

(Art�culo III y �ltimo.)
�

i
'

I.

Es -menester considerar que �siendo
� �'

'

Jos b�rbaros- una �ela-sie de jen-tes em

brutecidas, piare-ce que nosotros en ca

lidad de hermanos suyos estamos obli_
? gados � sacarlos de su estado brutal

'�
, instruy�ndolos en las primeras obliga-

1 ci-on-e-s y en Jos placer-es l�citos del
hombre -cristiano,- honra-do- y civil�

(AZARA�ms.)

Ya hemos visto � grandes rasgos la manera como ha ido

oper�ndose aqu� la apropiaci�n de la tierra por los cristia

nos, y lucha tenaz de las razas ind�jenas � las que no se ha

ofrecido otra perspectiva que la muerte � el sometimiento sin

ventajas para ellas: puesto que no se ha pensado en general
-en su mejora y civilizaci�n.

La fertilidad de la tierra servia de est�mulo para em

pujar la poblaci�n -hacia la frontera, y la necesidad de ocu

parla era inevitable por el aumento de los habitantes; pero
�como esa ocupaci�n no se ha operado nunca bajo un siste
ma equitativo y justo ni bajo un plan premeditado y serio, la
�erra poblada ha venido � convertirse despu�s en una fuente
Inagotable de rencillas, ele pleitos, de iniquidades, de leyes
y medidas dictadas po rpasiones, revocando las de hoy los que
estatu�an las de ayer, y prescindiendo de los derechos adquiri
�los por los pobladores.
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El despojo, la violencia, la fuerza, la destrucci�n y lar

muerte era el presente que la raza blanca ofrec�a � los ind�

jenas: en vez de reconocerlos como hermanos y de propen

der � su mejora, cumpliendo un deber, solo se ha pensado en.

ai-ro jarlos ele las soledades incultas en cpie vagaban, cuando
esas soledades han convenido � nuestros usos y nuestras ne

cesidades.
En situaci�n ha mantenido la lucha, y ha de mantener

la siempre mientras la injusticia sea nuestro m�vil.

En efecto, en 28 de enero de 1833 el general don Enri

que Martinez. ministro de la guerra � la saz�n, comunic� �-

eton Juan Manuel Rosas su nombramiento para ponerse al

frente de la divisi�n que el gobierno hab�a resuelto operase-

contra los indios. Rosas acept� : �l mismo sujiri� la idea, por

que ya en 3 de setiembre de 1831 hapia escrito � Quiroga y
al gobierno de Chile, pidi�ndoles reuniesen sus fuerzas en un

punto c�ntrico para combinar una espedieion al Sud. Al

gobernador de Santa-F� le habia hecho igual invitaci�n. Des-

ele entonces jenninaba la espedieion al desierto. El �nteres.

que el gobierno de Chile tenia en 1831 en esta campa�a, era

por las hostilidades cpte le hacia Pincheira, hasta que ven

cido allende las cordilleras, trasmont� los Andes para asolar

las campa�as argentinas.
Seg�n El Lucero la espechcion al desierto tuvo adem�s.

por objeto destruir � Pincheira, quien bajo el pretesto de

sostener el antiguo r�jimen colonial, incendiaba, robaba y
destru�a las poblaciones cristianas. El predominio de este sal
teador duraba hacia a�os, y parece que Rosas temi� que�
sus enemigos hiciesen un instrumento de aquel hombre y lo-
atrajesen � su partido para que sirviese � esos intereses; este
fu�. seg�n el mismo diario, uno de los m�viles determinantesa

para Rosas.
Otro habia sido antes el sistema adoptado por este y co

nocido en nuestras cr�nicas con el nombre de negocio pac�
fico eon los indios. "Su primer plan dice el mismo diario,.
fu� atraerlos � la vida social; y los ensayos de colonizaci�n�
de que fueron teatro sus propios establecimientos, acredita-
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ron cuan provechoso hubiera sido para la provincia si se hu

biesen multiplicado. Sometidos � la activa vijilancia de hom

bres laboriosos, pronto olvidaban los indios sus costumbres

groseras y se entregaban � los labores del campo, � otras

faenas �tiles, y en las que manifiestan intelijencia y apti
tud/' (1)

Este plan cuya ventaja no debe ni puede desconocerse
no se generaliz�, ya sea por las oscilaciones pol�ticas del pa�s..
ya sea por las perversas sujestiones de Pincheira epie inspi
raba � los inelios perniciosas ideas. El hecho es que no pas�
de una tentativa, que convendr�a iniciar de nuevo con mejo
res datos y mas desinteresado prop�sito.

Para, esta espedieion el se�or coronel don Jos� Arenales
levant� una carta general de la provincia, tomando por base
la que se supon�a de don Felipe Bauza. Arenales acompa��
su carta de un largo informe. "Las modernas adquisiciones
territoriales de Buenos Aires, decia, y el notable adelanta
miento cpie la topograf�a ha hecho con este motivo hacia el
O. y S. O. de esta capital, nos han puesto en estado de llenar

ventajosamente un considerable espacio, que en tiempo poco
remoto era tan desconocido, como nos es hoy la parte mas

inmediata de las nieves de la cordillera, aun en las mismas
fronteras meridionales de Mendoza."

La espedieion no era �nicamente eon fuerzas de Buenos

Aires, sino una campa�a formal contra las tribus errantes

en la cual iban � tomar parte todas las provincias, como mu

chas la tomaron en realidad.

Las provincias de Cuyo (Mendoza, San Juan y San
Luis) eran de las mas interesadas en esta contienda por los
frecuentes ataques de que eran v�ctimas. Por esto en 17 de
diciembre de 1833 el gobernador de San Juan decia � la le
jislatura local que. el de Mendoza hab�a venido personal
mente � tratar este punto y combinar los medios de defen
sa contra el enemigo infiel que asolaba especialmente � San
Luis y C�rdoba, "La frecuencia con que el enemigo b�rbaro-
las invade, los triunfos que obtiene siempre que encuentra

oposici�n y el botin eon que ceba su codicia, lo ponen en

1. "El Lucero."
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actitud insolente" (2) que no debemos tolerar mas.

El Poder Lejislativo dio autorizaci�n al gobernador
para que cooperase � la espedieion que debia mandar en

jefe el general clon Facundo Quiroga. El dia 18 del mismo

mes, el gobernador de �San Juan don Valent�n Rivero y el
de Mendoza don Pedro Nolazco Ortiz, autorizaron al gene
ral Quiroga para dirijir las operaciones de esta espedieion.
Este general acept� el nombramiento y solicit� por medio
de una circular la cooperaci�n de todos los gobernadores del
�terior. De modo que la campa�a al desierto era una eomb�
naci�n militar que abrasaba un gran radio, y cuya mente

elebi� ser batir � los indios. Pero �qu� objeto se propon�an
los gobiernos? Era vencerlos, conquistarlos � someterlos �
la vida estable y al trabajo que moraliza? Para suponer
este elevado intento seria necesario que encontr�semos al

g�n dato que nos autorizase � sospecharlo : lo �nico que

deseaban, el objeto de la espedieion, era vencerlos militar
mente.

A pesar del transcurso de los a�os, continuaba como

continua hasta hoy esa guerra, y sin embargo no se cam

biaba de fin: pelear y matar, arrojar � los ind�jenas de
nuestras fronteras por que ser vencidad ic�moda, y cuando
<�]. aumento de nuestras poblaciones lo exije, volverlos � ata
car para que nos vuelvan � dejar las agrestes soledades en que
vagan: he ah� la moralidad de la guerra que les hacemos
en nombre de la libertad! �Qu� puede exijirse entonces de
los indios ?

A la circular pasada por el general Quiroga para que
todas las provincias tomasen parte � ausiliasen la espedi
eion contra las tribus salvajes, casi todos aceptaron con

decisi�n. Don Jacinto Rinc�n, gobernador de la Rioja,
por nota de 3 de Enero de 1833 ofreci� cooperar con 100'
fusiles, 2,000 tiros de carabina, 400 gorras para la tropa y
^00 pesos met�licos.

El general don Alejandro Heredia, gobernador de Tu
cuman, cooper� con 4,000 pesos met�licos.

Don Marcos Antonio Figueroa, gobernador de Cata-
2. "El Lucero" 6 de marzo de 1833.
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marca, prometi� 2,000 pesos met�licos y los art�culos que la

espedieion necesitase y hubiese en la provincia de su mando.
Las fuerzas de Buenos Aires que formaban la divisi�n

de la izcpiierda clebian operar al mando de Rosas como hemos

ya dicho. Don Francisco Reinaf� mandaba la divisi�n mili

tar de C�rdoba. El ej�rcito del centro debia operar � las

�rdenes del general don Jos� Ruiz Huiclobro. El general
'Quiroga era el director de esta guerra, cuyas proporciones pa
c�an terribles para los indios. La batida iba � ser r�pida,
simult�nea y uniforme; acpiellos b�rbaros iban � ser destrui
dos en el centro mismo de sus lejanas tolder�as. No podemos
seguir esta gran operaci�n militar, porque nos hemos con

cretado simplemente � la frontera de Buenos Aires; pero
hacemos esta referencia para demostrar la cooperaci�n que
todas las provincias resolvieron prestar en 1833 para asegu
rar las fronteras de las invasiones.

Todo estaba dispuesto para que el general Rosas iniciase

por su parte las operaciones. "La estaci�n del invierno, ha
b�a dicho en su informe el coronel Arenales, apesar de la mo

lestia de las lluvias, parece no obstante la mas indicada para
una campa�a: l.o por la mayor salubridad del temperamento
y abundancia de pastos : 2.o porque � favor de ellas se en

cuentran fuentes y lagunas de agua llovediza que no es salo

bre; y 3.o en fin, porque hall�ndose entonces cerrada la.

cordillera, las naciones � tribus contra quienes se dirijen
estos movimientos no tienen paso libre para escapar al otro
lado, y forzosamente, si son perseguidos, deben descaminarse,
emigrando al sud al otro lado del Rio Negro, que no es tran
sitable sino por contados y determinados pasos." (3)

La divisi�n de la izquierda sali� de San Miguel del
Monte el 22 de marzo de aquel a�o : la compon�a�el escua
dr�n escolta del gobierno, batall�n de milicias de infanter�a,
un piquete de artilleria con cinco piezas y las carretas y ba

gajes. En el cant�n de Tapalqu� estaba reunida la siguiente
fuerza: batall�n libertos de infanter�a de 113 plazas; 250
hombres de linea, y milicias, el n.o 3 y 30 infantes del Rio

3. "El Lucero," 7 de marzo de 1833.
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de la Plata, con dos piezas volantes.
Antes de entrar en operaciones militares la traici�n ha

bia jerminado entre los b�rbaros dirijidos por Pincheira.

Rosas tenia en su estancia de los Cerrillos � una cautiva

del cacique Caninquiz, � la que este profesaba una de esas

pasiones que incendian el coraz�n del hombre primitivo, lo

dominan y subyugan. Dios ha permitido que hasta el sal

vaje goce del clon divino del amor, que solo ha negado � los

avaros, esos reprobos, � quienes no es dado en este mundo

gozar de paz, de dicha, de felicidad. Quiz� el �nico bene

ficio de que gozan las tribus errantes es desconocer su des

preciable aspecto. Es una inmundicia que degrada la huma

nidad, pues solo le conmueve el amor del oro por el oro

mismo ; degradaci�n de la especie, apta para el crimen y

predispuesta � la infamia.

Caninquiz amaba, pues, y esto basta para comprender
que era capaz de sacrificio por el objeto amado. � Cuan
feliz deber�a ser aquel indio mientras la esperanza lo ani
maba! Hacia inauditos esfuerzos para rescatar la bien
amada de su coraz�n, y fu� de esta, p�rfida por desventura,
de quien Rosas se vali� para entrar en relaciones con los

Boroganos, que eran el principal sosten del malvado. Pin
cheira. Astucia, intrigas, seducci�n y perfidia fueron las
armas de que se vali� aquella mujer, que burlando la lealtad
de su antiguo querido esplot� sus sentimientos, lacer� su

eorazon y lo infam�. Con raz�n est� escrito en el libr� de
ios libros, en ese libro en el que siempre encontramos verda
des y consuelos para todos los infortunios : la Biblia�

"Quien buena mujer halla, halla un bien; y recibir�
contentamiento del Se�or."

El desgraciado Caninquiz en su salvaje rudeza, ni com
prendi� ni sospech� la maldad de su querida : am�bala y de
seaba tenerla � su lado en sus vagabundas correr�as. Pres
t�se d�cil � sus sujestiones. Ella pertenec�a � esas desgra
ciadas pose�das del esp�ritu del mal, de cuyos labios destila
la mentira emponzo�ada.
Los Boroganos eran enemigos de los Pampas y Chilenos

(indios) y era preciso reconciliar � los primeros con los
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segundos. Rosas, una vez que la cautiva le puso en contacto

con Caninquiz trat� directamente con los caciques y tuvo

varias conferencias en su misma estancia de San Martin y
en la chacarita de los Colejiales. Los indios aceptaron la

alianza, y se abrazaron los caciques mayores Cachul, Catriel,
Venancio y Llanqueleu. Esta alianza era precursora de la
derrota de Pincheira.

Caninquiz tuvo eon Rosas su entrevista en Bah�a Blan

ca, y su indiada se prest� � la uni�n. La querida volvi� �

los brazos del cacique.
Pincheira fu� vencido.
La divisi�n llamada de la derecha la mandaba el general

don Jos� F�lix Aldao.
El ej�rcito sigui� la marcha hacia el Rio Colorado. El

11 de mayo de aquel a�o camp� la infanter�a � su m�rjen
izquierda.

Los indios amigos hacian parte de la espedieion.
He aqui como se describe en el diario de aquellas mar

chas la topograf�a de aquellos lugares.
"Buenos campos para la labranza y pastoreo : abundancia

�de madera para las poblaciones, le�a y agua muy buena y
facilidad para las importaciones y esportaciones por la na

vegaci�n, facilitando estas las relaciones de la provincia. El
Rio Colorado es hermoso. Corre al S. E. sobre arena: su

.anchura es de 100 � 200 varas: confluye al mar: solo d� paso
estando muy bajo, que es en el invierno, pues en el verano
est� siempre lleno y muy profundo. Los indios lo pasan en

balsas de sauces." (4)
La vanguardia de la espedieion lleg� el 10 de mayo al

r�o Negro, qne vade� con gran trabajo. El general don

Anjel Pacheco hizo pasar dos escuadrones para maniobrar
con ellos en la m�rjen opuesta, Los indios huyeron, pero
sus tolder�as fueron deshechas. Se obtuvieron varios y repe
tidos triunfos.

Por el norte marchaba el general cerca de Chuelechuel,
sorprendieron al cacique Paularen con su tribu, aquel muri�

4. "El Lucero," 17 de junio de 1833.



46 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

y esta cay� prisionera.
Desde el rio Colorado al Salado se habian establecido

20 postas para facilitar las comunicaciones.
Verificado un reconocimiento en el rio Colorado se en

contr� un puertto en la desembocadura del mar.

"Estos parajes, dice el diario de la espedieion, son pin
torescos y tienen ventajas que no disfruta la campa�a de la

provincia. ' '

Los tenientes coroneles don Francisco Sosa y don Juan

Jos� Hern�ndez atacaron las tolder�as situadas de este laclo
del rio Colorado, y concluyeron con ellos, dice el diario. En

tre los prisioneros tomaron al cacique Paynen, ',presa va

liosa, por estar al cabo de todos los planes y movimientos de
ios indios."

En todos los encuentros los indios eran vencidos, muer-
ttos � prisioneros.

El 6 de octubre la divisi�n Iba�ez atac� las tolder�as del

cacique Cayupan, 80 � 100 leguas S. O. de Patagones : pere
cieron todos los indios de peleea, menos doce.

Las divisiones del centro y la derecha en esta espedieion
para el " esterminio de los indios", (5) cpie amenazaban las
fronteras de esta provincia, la de Santa F�, San Luis y C�r

doba, se retiraron de la acci�n, y falt� as� la base de la com

binaci�n. Ll�manos sobre manera la atenci�n � la nota diri
jida en 24 de diciembre de 1833 al general Rosas, en ella no

se habla sino del esterminio de los �7idios.
Ya entonces el P. E. pens� seriamente en la formaci�n

de potreros cultivados para las caballadas de la tropa, y re

ferente � eso en la nota de 24 de diciembre de 1833. Este
c un pensamiento �til, ben�fico y moral. Asegurar el for
raje de los caballos es asegurar la movilidad de las fuerzas
que deben guardar la frontera, es adem�s moralizar al solda

do. "El- Momi-tor," (2 de enero 1834), "diario pol�tico v litera
rio," redactado por don Pedro- de Angelis. Empez� � pubileairse el 11
d ai.cieni.bu3. de 1833 y termin� el 13 de octubre de 1834. La colecci�n
se compone de 246 n�meros, es muy escasa; la -que- hemos consultado
pertenece a la bib.ioteca americana de nuestro amigo el -doctor donA nyl J. Carranza.
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do por el trabajo y hacerlo pr�cticamente cuidadoso y orde
nado. Mientras tanto �qu� caballer�a puede organizarse
bien, con caballos comprados � �ltima hora? Dif�cil es una

caballer�a veterana si no cuenta con buenos caballos. Boli

via nos d� el ejemplo en este sentitclo, para no ocurrir � lo

que se practica en Europa. La idea suponemos no se realiz�
;i � lo menos se ha abandonado sin duda por la indolencia �
la incuria, � mejor dicho, por la falta de organizaci�n admi
nistrativa. Volvamos � nuestra tarea.

La divisi�n al mando del general don Anjel Pacheco y
la que operaba � las �rdenes del coronel don Pedro Ramos,
habr�an podido, seg�n nota del general en jefe, llegar � las

fronteras de la vecina rep�blica, pero "nuestras desgracias
dom�sticas lo impidieron."

"El mayor general (Pacheco) lleg� por el Nequen, sobre
mui poco mas � menos hasta los 30� latitud, y 11� de lonjitud
occidental del meridiano de Buenos Aires. El coronel don
Pedro Ramos, del mismo modo, hasta el punto de intercee-
r�on de los 36� de latitud con los 10� de lonjitud, pues es

indudable que con corta diferencia el rio Colorado, despu�s
de formar la bolsa que indica el parte,' dejando dentro de
ella el camino de Chacileo, al volver � tomar la direcci�n del
N. O., baja por aquel punto tan aproximado al Diamante y
Fuerte San Rafael. Se ha visto claro que este rio y el Desa

guadero, despu�s de juntarse donde indica la carta, se con

sumen en el gran lago, del mismo modo que aparecen en

ella."
Esas fuerzas recorrieron una superficie de 200 leguas

S. O. por el desierto hasta el rio Balchitas, tierra de los

Tehuelches, y por el O. N. O. 150 leguas hasta las inmedia
ciones de la cordilleras. Despu�s de batir los indios, regre
saron hacia el arroyo de Napost� en Babia Blanca. En esta

espedieion los indios fueron escarmentados.

Hay una importante nota del general Pacheco datada en

Chuelechuel � 31 de octubre de 1833 que d� importantes no

ticias sobre la topograf�a de aquellas lejanas comarcas, la

que se encuentra publicada en El Alonitor de 9 de enero de
1834..
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La divisi�n del coronel Ramos encontr� las ruinas del

campamento de Pincheira "que se conocen por los ranchos

que existen, cad�veres y dem�s se�ales."

"Sobre el rio, dice el coronel Ramos, antes de llegar �

la puerta de la traves�a, Paso Grande y camino para Chuele-

chuel, se estrechan las cerrilladas y m�danos, en los que es

bien notable la abundancia de piedra y conchilla de cal, el

yeso en lajas transparentes y en grandes piedras. Con las

continuas quemazones de campo se deja ver su rica calidad."

"Los m�danos presentan tambi�n distintos colores por

la abundancia de pintura punz�, negra, azul-turqu�, amarilla,
ocre y verde."

La abundancia de buena madera, los pastos escelentes y
las aguadas parecen son rasgos prominentes de la fisonom�a

de aquella rejion abandonada aun � los salvajes. Hay tam

bi�n, como es natural, malos campos, est�riles y pantanosos,
pero estens�simos territorios se prestan � la ganaderia y otros
h la agricultura.

Etsa espedieion rescat� numerosos cautivos, recorri� un

inmenso territorio, bati� � los indios, practic� el reconoci

miento de aquella estensa �rea de tierra, y enarbol� el pabe
ll�n de la provincia en la interceccion de los 30� latitud y 5o

d.e longitud, meridiano de Buenos Aires. �Cuales fueron sus

resultados positivos? La certidumbre que es hacedero el es

tablecer la frontera sobre el Colorado � el Negro, que los

indios no pueden resistir � nuestras armas, y que solo por
descuido � incapacidad los salvajes pueden dominar.

La linea de postas establecida permit�a la f�cil comuni
caci�n y si ese territorio no fu� una conquista permanente,
se esplica por causas ajenas � nuestro prop�sito. Claro es

eme los indios debieron volver sobre nuestras fronteras puesto
que se trataba, de esterminarlos, lo que por otra parte no es

tan f�cil como se piensa. �Por qu� no se estableci� la fron
tera oficial sobre aquellos rios? No lo sabemos; pero �por
qu� hemos perdido despu�s la gran zona conquistada cuando
el coronel Valle ocupaba Pillahuinco, y la linea part�a desde
ia Laguna Blanca, siendo aquel el punto c�ntrico, hasta Bah�a
Blanca? Nada estable se funda sobre la iniquidad, y el pro-
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p�sito de esterminar los indios es un crimen, cuya sangre es

ignominia para nuestras armas. Someterlos y atraerlos � los
usos blandos de la civilizaci�n, mejorarlos y conquistarlos
para el bien, ese es el �nico camino justo y digno.

Porque Dios no hizo la� muerte, ni se alegra de la perdici�n de los
-vivos.

Porque eri� todas las cosas para que fuesen; � hizo saludables las
�O�as, que nacen en el mundo.; y no hay en ellas ponzo�a d�e estermlnio,
ni reinos de infierno en la tierra.

Porque la justicia es perpetua � inmortal.

Y sin embargo, cualquiera que lea el decreto de 9 de
febrero de 1834, sospechar� que aquella espedieion habia re

suelto definitivamente la cuesti�n eon los indios, porque uno

�c�e sus considerandos dice :

"Que el denuedo, la constancia y el brillante patriotismo
<�e los valientes que han participado de tan nobles y prove
chosas fatigas han realizado al fin las esperanzas de dos siglos,
y ecrrado la puerta � las depredaciones de los salvajes que
-asolaban nuestros campos, desterrando de ellos la poblaci�n,
la seguridad y la. paz."

Pero esa espedieion que no llevaba el alto prop�sito de

mejorar � aquellos pobres indios, aunque fuese por medio de

forzadas trasmigraciones, no dej� sino planteado � medias el

gran problema; sometidas transitoriamente la mayor parte
<ie las tribus independientes.

Las fronteras deben conservarse por medio de la pru
dente combinaci�n del inter�s individual en el reparto gra
tuito de la tierra, y por la mejora de los indios. Las espedi-
ciones puramente militares marcaran su huella por sus

triunfos ; pero al retirarse volver� la chusa del indio � vengar
la sangre de sus hermanos derramada por los blancos.

Para algunos esp�ritus superficiales parecer� una utopia
hablar de civilizar � los indios, y con desden dir�n��atr�s
los visionarios! Pero no olvidemos las lecciones de la espe
riencia ni los ense�amientos de la historia. Bastar� que ci
temos un ejemplo de lo que ha pasado en los Estados Unidos :

"En el a�o de 1824, cuando la poblaci�n de los Chero-
kees consist�a en quince mil quinientos sesenta personas, exis-
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trian en esta naci�n diez y ocho escuelas, treinta y seis mo

linos para granos, trece molinos de aserrar, setecientos seten

ta y dos telares, dos mil cuatrocientos ochenta y seis tornosa

de hilar, ciento setenta y dos carretas, dos mil novecientos

veinte y tres arados. . . etc." Tenian por �ltimo imprenta y

un diario el F�nix de Cherokee, escrito enteramente en esta

lengua. �Por ventura los indios norte americanos son supe

riores � los indios del Sud? N� �por qu�, pues, no tentar la

mejora y civilizaci�n de estos?

Pong�monos en el camino de la justicia, cpie es perpetua
� inmortal.

Los Ranqueles cpiedaron despu�s de la espedieion al de

sierto en tan estrema situaci�n, que en nota de 25 de marzo

ele 1834. decia el general Rosas, "es probable que intenten

robar para poder vivir" �Que alternativa se les dejaba? guer

ra y muerte para espulsarlos : guerra � muerte porque roban

de hambre !

Al retirarse el ej�rcito espedieionario cpiedaron 20t>

Blandengues coraceros de guarnici�n en Patagones y 300 en

el Fuerte Argentino, fuera ele las guarniciones antiguas de-

�>m_bos puntos. En el rio Colorado se estableci� un fort�n con

50 hombres, inclusos indios amigos y sus familias, estable

cimiento que se consider� necesario para la eomunicaeion

con Patagones.
En los ataques murieron mil cuatrocientos quince in-

'

dios, trescientos ochenta y dos prisioneros, mil seiscientos
cuarenta y dos de estos de ambos sexos, cuatrocientos nueve

cristianos cautivos rescatados, 2.200 cabezas de ganado va

cuno, 1.600 lanar, 1.800 yeguariso y 2.455 caballos. (6)
El piloto Deseaba y el agrimensor Chichina practicaron

reconocimientos cient�ficos de los bosques y rios recorridos.
En 1835, 1837, 1839 y 1840, los indios perpetraron nue

vas invasiones en el Azul y otros puntos. Volvieron las tre

guas, el negocio pac�fico, es decir, el tributo cpie se pagaba �
esas tribus para su mantenci�n; pero ese contacto continuo.

6. "El Monitor," 16 de abril de 1834. �

"

� �
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iba desarrollando necesidades que solo pueden satisfacer por
e� comercio eon las poblaciones cristianas � por medio del

robo.
Los indios sirvieron en las filas de Rosas, muchos esta

ban en el campamento con sus familias, y en Monte-Caseros

pelearon bajo sus banderas. Mas tarde mezcl�ronse en la

acci�n de San Gregorio como ausiliares del gobierno de Bue

nos-Aires y continuaron sirviendo en los partidos que lucha

ron despu�s.
Los indios mansos viv�an en el Axul, donde eran hosti

lizados estudiosamente. Se ocupaban como peones en las es

tancias y tenian all� sus tolder�as, vest�an como nuestros

gauchos y tomaban sus costumbres. Esas hostilidades y per
secuciones de todo g�nero hicieron que se sublevasen y los es-

pulsaron entonces de aquellas tierras. Esto dio origen � la

campa�a de Sierra-Chica, despu�s de las terribles invasiones

y de los inmensos ganados que robaron.

Aquella campa�a fu� desgraciada para nuestras armas

y est�n aun demasiado frescos en la memoria sus detalles,
para que queramos refrescar su recuerdo.

Los desastres de nuestras armas obligaron al gobierno �

poner t�rmino � la lucha, y el general don Manuel de Escala
da celebr� un tratado de paz en el pueblo del Azul con los ca

ciques Catriel y Cachul, el 25 de octubre de 1856. Por el
cual al primero se le dio el t�tido de general, con uso de cha
rreteras y una banda punz�; y al segundo el de coronel: el
uno eon mil quinientos pesos mensuales y el otro con mil.
Ademas se les deb�a proveer de v�veres para ellos y sus tri

bus, debiendo defender la frontera contra los otros b�rbaros.
Se volv�a as� al negocio pac�fico, al tributo, despu�s de est�ri
les y desastrosas guerras, de la p�rdida inmensa de ganados,
familias y territorios. Est� escrito que solo la justicia es per

petua � inmortal!

II.

Es preciso terminar esta cr�nica.
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Hemos establecido ya cual es nuestra opini�n respecto
de nuestras relaciones eon los indios ; atraerlos � una vida se

dentaria, moralizarlos por el trabajo, asimilarlos � nuestra

poblaci�n por la justicia de nuestros procedimientos. Para

esto, dos medios son necesarios�las misiones religiosas, la

iniciaci�n en el trabajo, y la tropa de l�nea para conservar

el orden; pero � los soldados como defensores de la frontera

es preciso repartirles la. tierra en propiedad, fijarlos alli con

sus familias y vincularlos por el inter�s � la defensa de la

propiedad ajena para conservar la propia.
Veamos ahora cuales son los ind�jenas que nos comba

ten. El general Paunero (7) los calcula aproximadamente
as�;

"Ranqueles�En la �ltima invasi�n que

practicaron sobre la Villa de Mercedes, donde
muri� el cabecilla Puebla que los acaudillaba,
presentaron mil doscientos hombres de pelea
�No seria exajerado calcularlos en sus toldos en 1500

Pampas. Si los Ranqueles solo pueden po
ner mil quinientos hombres de pelea, el m�ni

mun � que deben ascender los Pampas�es.... 2000

Chilenos. Los indios denominados as� y

que obedecen � Calfucur�, eon los casiques Ca-

�umil, Quentriel y dem�s, pueden computarse en

mil de pelea 1000
Araucanos. La suma en que es prudente cal

cular los indios que anualmente atraviesa la Cor
dillera para merodear en eompa�ia de Calfu
cur� y los Ranqueles, es la de ochocientos de pe
lea, 800

Las tribus de indios que habitaban al Sud
de �Mendoza, y que est�n en constante relaci�n

7. "Informe sobre las fronteras de Ja Rep�blica" presentado
ai Exmo. se�or Ministro de- Guerra y Mariniai por el Comandante Ge
neral de Armas, Gene-ral don W-esceslao .Paunero�un folleto "in"
4.0 de 44 p�j. Imprenta " del Comercio del Plata."
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con los Rancpieles y los acompa�an en sus in
cursiones 700

Total 6.000

En esta relaci�n, como lo dice el autor, no se compren
den los indios sueltos que pueblan la falda argentina de la
Cordilla desde Alalarg�e hasta Neuquen, ni los Peg�enches y
Teh uelches.

No se comprende tampoco los indios del Chaco.
Bien pues, el n�mero de combatientes ind�jenas es di

minuto y no puede ponerse en duda ni hipot�ticamente quo
la Rep�blica carezca de medios para someterlos; pero la gran
dificultad es la vast�sima estension que abrazan y la dilatada

linea de fronteras que es necesario guarnecer. Luego, es in

dubitable que, todo lo que tienda � disminuir esa l�nea, es

y debe ser la base de todo plan serio del gobierno.
Establecido el hecho que el pais puede asegurar la fron

tera si lo quiere, veamos que sistema es preferible para el
��i/netimiento ele los indios.

En toda medida administrativa � pol�tica es necesario
no olvidar que lo �nico que la justifica es la bondad de su

prop�sito, su fin. Evitar los ataques de los indios es mera

mente asumir una actitud defensiva, indigna de la cultura
del pais � ineficaz para el porvenir : es necesario pensar en

someter � los indios para mejorarlos, empezando por con

vertirlos ele n�mades en sedentarios, � introducienclr, ea�re

ellos como elemento morijerador el trabajo, el cultivo de la

tierra, la cria de sus ganados, la propiedad en fin.

� Como hacerlo ? Hay felizmente algunas tribus denomi
nadas amigas y es necesario empezar � hacer con ellas ]<>

que por fuerza � por bien debe hacerse con todos�formar

pueblos de ind�jenas.
Fijarles el sitio en el cual deben fundar su pueblo, trazar

les este, adjudicar � cada familia un solar y una chacra, y
� los que tengan ganados, una suerte de estancia para cuidar-
Es: otorgar � cada uno sus t�tulos de propiedad, empadro-.



LA REVISTA DE BUENOS AIRES

narlos, y obligarlos: l.o � levantar en el solar su rancho:

��.o � cultivar su chacra: 3.o � marcar sus ganados, es decir,
mostrarles los signos cpie establecen lo tuyo y m�o, la pro

piedad.
En cada pueblo ind�jena deber�a existir una fuerza na

cional bien armada, y � cada uno de los soldados, como � los

indios, se les dar�an solares, chacras y suertes de estancia �

los oficiales y jefes, en su calidad de fundadores: estos sol

dados deber�an construir una fortificaci�n de tapiales � la

drillo para dormir acuartelados, y diariamente se montar�a

una guardia como si se estuviese al frente del enemigo, hasta
eme los indios conozcan los beneficios de la propiedad, como

suceder�a indudablemente con las nuevas generaciones.
En ese pueblo se pondr�a escuela de ambos sexos para

los indios peque�os, y ademas habr�a uno � mas sacerdotes

en el car�cter de misioneros y catequistas, � cuyo cargo esta

r�a la escuela y la peque�a capilla que se formase: los con

ventos de San Francisco y Santo Domingo de la capital su
ministrar�an misioneros y el clero regular no desde�ar�a

aceptar tambi�n esa obra verdaderamente evang�lica.
��Se resistir�n los indios amigos?
No es de creerse ; todo depende de la prudencia, habili

dad y sensatez del ejecutor de esta medida y del tacto de los
misioneros. El indio amigo tiene necesidades que ha adqui
rido en el contacto con nosotros, como lo hemos ya dicho ;

pero g�stale satisfacerlos sin trabajo, por medio de la rapi�a
� de las raciones con que el gobierno los mantiene en paz.
Ese indio apesar de la pereza de su �ndole, es apto para el

trabajo, es buen soldado, ganadero activo y escelente ginete ;
f�ltale solo la estabilidad que hace amar la propiedad y la
familia,

Nuestra opini�n est� de acuerdo en esta parte con la ma
nifestada por el coronel Olivencia (9), la que merece cr�di
to pues es un jefe pr�ctico en esa guerra, conoce las costura

ra" frontera por el eoro-

>�j. in 8.0
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�fcres de los indios y posee su idioma.
Poco importa que estos pueblos de ind�jenas quedasen

dentro de nuestra l�nea de fronteras, en esto no habr�a pe

ligro, y lejos de eso tarde � temprano se asimilar�an � nues

tros usos y esa raza se fundir�a en la nuestra, que est� desti
nada � absorverla por la concpiista y por la civilizaci�n.

Creemos impol�tico remover � los indios amigos del lu-

,gar que hoy ocupan, y diferimos de la opini�n del coronel
"Olivencia que juzga conveniente situarlos � vanguardia de

los pueblos. El indio es desconfiado y suspicaz, y el solo he

cho de proponerle cambiar de localidad le causar�a verdade-

i a alarma. Lejos de eso, dej�mosles sus quintas y sus ran

chos, si los tienen, regularicemos sus pueblos, somet�moslos �

un orden y hagamos su vida estable y regular, reglamentan
do la propiedad del indio. �Porque removerlos? Si tal hici�
semos � que f� tendr�an en la perpetuidad del goce del nuevo

sitio que se les se�ale? Mas tarde, dir�an, nos volver�n � ar

rojar, y nos veremos entonces destinados � no gozar jamas
del fruto de nuestro trabajo. Tal pretensi�n seria injusta, y
repetimos, impol�tica � innecesaria.

Es indispensable observar la mas escrupulosa religiosi
dad en nuestros pactos con los ind�jenas, para hacerles dulce
v ben�volo nuestro contacto, proficuas nuestras relaciones,
provechosa la paz que con nosotros mantengan.

"Es sabido, dice el coronel Olivencia, que no nos hemos
dedicado � llamarlos � la civilizaci�n y al trabajo, lo �nico
o,ue se ha hecho es crearles vicios, sin ense�arles el medio

para que puedan satisfacerlos, causa que origina las invasio
nes de nuestra frontera."

En la A�emoria del ministro de la guerra del gobierno
nacional del Paran�, de 1860, leemos estas palabras: "Hoy,
con una l�nea de puestos inconexos y mal defendidos, nos

vemos obligados � comprarle al salvaje su buena voluntad,,
satisfaciendo sus apetitos, � que la prudencia nos aconseja
acceder : ma�ana, con una l�nea en la verdadera acepci�n de
la palabra, con la tranquilidad que d� la fuerza, ademas de
i' segurar sobre bases fijas la prosperidad del territorio fron-
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terizo, abriremos el camino para ensancharlo, no solo con la.

posibilidad de avanzar la l�nea de ocupaci�n, sino tambi�n.

por medio del cambio en la naturaleza de nuestras d�divas,
que con el tiempo, en lugar de enemigos salvajes y turbulen

tos nos dar� ciudadanos pac�ficos y laboriosos que acatar�n

el dominio de nuestra ley."
Est�n todos de acuerdo en que conviene pensar en ios.

medios de avanzar la l�nea de frontera, facilitar su defensa y
atraer � los indios, y es por esto que el general Paunero pro
pone como Base 1.a "El primer arbitrio tantas veces tenta

do y que puede llevarse adelante para modificar el estado en

que nos encontramos respecto ele los ind�jenas que habitan el

desierto, seria enviarles encargados que fueran � ofrecerles
la paz bajo condiciones equitativas y justas." (10)

Estamos conformes con este pensamiento, y por eso he

mos cre�do conveniente hacer las observaciones anteriores-

ciue tienden � demostrar que debemos proponernos formar

pueblos de ind�jenas, como medio de civilizarlos por el res

peto � la propiedad y por el temor de la fuerza.
Estos pueblos de ind�jenas amigos deber�an fundarse en

el lugar donde hoy estos residan, pues el cambio los podr�a
alarmar.

Bajo esta base y con este objeto se deber�a hacer la es

pedieion militar indicada por el general Paunero en su me

moria, y si se encontrasen algunas tribus peligrosas, � estas
deber�a forz�rseles � la emigraci�n, es decir, se les llevar�a �.
otros parajes distantes y desconocidos para ellas, donde bajo
un r�jimen severo al principio, se les obligar�a � fijar su re

sidencia; ese es el origen de los pueblos de Quilmes y Bara
dero.

Seg�n el coronel Olivencia los pueblos de Mulitas y el
Bragado se han formado en su mayor parte eon indios, 'que-
serv�an de peones para todo trabajo. �Porque no utilizarlos-
hoy? Los conquistadores espa�oles as� lo hicieron; con sus*

Paunero!
" IsAmM Sobre las tonteras," antes citado- por el gyuerrf
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mujeres se unian, y como dice Azara, pocas mujeres lleva
ron al Paraguay, cuya poblaci�n en general es el resultado
del cruzamiento de estas razas. "De aqui puede deducirse,
agrega, no solo que las especies se mejoran con las mezclas,
sino tambi�n que la europea es mas inalterable que la india ;

pues � la larga desaparece esta y prevalece con ventaja aque
lla." (11)

Si los conquistadores pudieron asimilarse los indios, si
los utilizaron ya en sus trabajos como en la fundaci�n y po
blaci�n de las ciudades que hoy conocemos��por qu� hemos
de desde�ar esos antecedentes? �por qu� no buscar el medio
ae someterlos, mezcl�ndolos con nuestra poblaci�n?

Para esta obra no habr� otro medio que las armas? �la.
violencia ser� el �nico recurso ? N� : al lado del soldado es

necesario marche tambi�n el misionero, para que les ense�e
con mansedumbre no solo las verdades de la relijion, sino
tambi�n les predique los beneficios del trabajo.

�Faltar�n misioneros? No lo creemos. �Ser� ineficaz su

ausilio ?

Oigamos por un momento lo que en 1825 decia fray
Francisco de Paula Casta�eda al gobernador de Santa-F�:

"Los indios del Chaco no me dejan, principalmente los

Cuaycur�s � Mocobies y Abipones, y no hay conferencia que

tenga con ellos en la que no consiga un triunfo. Les he per
suadido que voy � llenar el Chaco de grandes conventos, y
que el irse acabando los relijiosos espa�oles es se�al que Dios

cpiiere trasladar el ministerio apost�lico � los indios; que yo
les he de educar para que sean donados, legos, novicios, co

ristas y sacerdotes, que prediquen la f� y la ley de Dios por
todas partes. No hay como esplicar su alegr�a, j�bilo y exal
taci�n en el Esp�ritu Santo, de que se llenan transe�ntemente

estos desgraciados, cuando se los doy hecho todo, que parece

que ya lo est�n viendo."
"Entre millares de pasajes que podr�a relatar para con-

(11) "Descripci�n � historia del Paraguay y del Rio de la Plata
per don F�lix de Azara�Edici�n de Madrid, 1847�tomo 1. p�j. 293.

'
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rfirmacion de esta verdad, solo referir� uno, que por su no

toriedad es incontestable. Hablando yo con los indios sobre

estas cosas, not� que una guaycur� se enternec�a, y suspen

diendo la conversaci�n la mir�, y ella levant�ndose y arran

cando de sus pechos un robusto y agraciado garz�n me lo en

treg� para, cpie lo despechase y educase para cura. No me

admir� del arrebato de la india, sino de la inquietud y sosie

go eon cpie el indiecito permaneci� y qued� dormido en mis

brazos. Un a�o h� que lo tengo conmigo, y tendr� dos de

edad, y �l es el que me recluta indiecitos sin que yo los busque
ni los solicite.

"Es el caso que como no se separa de mi el ehinito ni

aun en mis repetidos viajes, han ereido los de mas edad que

A ellos les asiste el mismo derecho que � Felipe, en orden �

mi persona, y as� es que importunan � sus madres para que

vengan � la capilla, y con la satisfacci�n del mundo y sin la

menor estra�eza hacen conmigo los mismos estremos que Fe

lipe: de modo que, para no incomodarles, cargo dos en cada

brazo un rato, despu�s tomo otros dos, y ya se me han que

dado cuatro para siempre, dos mocobies y dos abipones, con

fundadas esperanzas de verme con muchos mas dentro de

poco."
Fray Francisco de Paula Casta�eda." (12) .

Si un solo fraile podia atraerse los indios peque�os y las
indias (13) ; cuanto no har�an las misiones relijiosas, apoya-

12. Representaci�n del R. P. Lector jubilado fray Francisco da
Paula- Casta�eda al se�or gobernador de Santa Fe. (�ms.)

13. El Padre Casta�eda habia fundado por los a�os de 1894 � 25
un colegio de Jas tres provincias de Santa F�, Corrientes y Entre Rios-
era un escritor mordaz y muy conocido por su fecundidad, v por Jos
�anos ue 1820, 22 y 23 "se redactaba, -dice �l mismo-, nueve �' diez pe-
ti, .cieos y no tenia, otro fin que ridiculizar las teor�as filos�ficas Es-
t > o, seg�n el, en c�rceles y presidios, y en el inclemente de ".Ra.qur-1-Ivmcul - feudo una capilla y alli prepar� su sepultura", son sus
pa. abras con animo de no sailir jam�s de aquel desierto, �que hab�a
plisado poblar a -costa de no fin-jidos desvelos." (N.o 1 de "LosDi-rechos del Hombre "-C�rdoba, 24 de octubre de 1825, redactado
por el mismo P^dre.)
<� ro^A^T0 l" �nSt�. Para.1ue** ael Cierto que le levant�,5 i-o lo hizo hasta que la cuna eclesi�stica se Jo orden�. "Entonces-
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das en el ej�rcito que guarneciese la frontera, y en los pue

blos de indijenas que podr�an fundarse! V ya que hablamos

de las indias, bueno es no olvidar el gran partido que de ellas

podr�a sacarse, mejor�ndolas y ense��ndoles � educar sus

hijos. Quiz� all� est� la soluci�n del problema.
"La china, dice el coronel Olivencia en su Memoria, es

en estremo humilde y laboriosa ; despu�s de los quehaceres
de la choza se ocupa de sus tejidos, para lo que es muy afecta

y con los pocos � ningunos elementos que posee hace algunos
tan finos que pueden competir con los mejores de su clase que

nos traen de Europa, al menos en sus tintes y duraci�n ; as� es

�c�ue ausiliando � estas infelices con mejores elementos, sus

tejidos adelantar�an en tanto grado, cpie seria un negocio de

grande importancia para nuestra campa�a,"
La mujer de esta �ndole y con esta afici�n � la vida la

boriosa ofrece un vasto y fecundo teatro al misionero, y es

el elemento mas poderoso para fijar al indio n�made en los

pueblos de ind�jenas cpie dese�ramos ver formar. Esa mu

jer es susceptible de mejora; si es humilde, escuchar� la pa
labra suave del misionero, no se opondr� � la educaci�n ele
sus hijos y en pocos a�os la ver�amos transformarse en la
madre laboriosa y en la fundadora de la familia del indio.
No despreciemos el car�cter de la india, utilic�moslo, sin

empe�arnos en transformar al adulto, cuyas costumbres sal

vajes � indolentes es dif�cil hacerles cambiar bruscamente.

Es preciso dirijirse � la india, � la madre, � la mujer, para
por su intermedio establecer en el hogar la buena simiente ;

para educar con su ausilio � los chicuelos, � la nueva jenera-
cion � la cual f�cil es imprimirle otras tendencias y necesida-

"fu�, agrega, cuando para redimir el tiempo perdido propuse com
"ardor los establecimientos de Bahiai Blanca y vario� proyectos sobre
''�as abandonadas � inmensas campa�as del sud, adoptadas im.pru
"dente-mente por una administraci�n que todo lo quer�a hacer �en un

"instante p'ara abortar como deb�a abortar una empresa que solo
' deb�a ser hija del tiempo y del ministerio apost�lico: los mismos
" 'pampas' hubiesen sido imis coadjutores, � los �injeles del cielo.
"Si se hubiese consentido -que Jo llevase � debido efecto el fraile que
"le. propuso que gracias � Dios, era hombre para efectuarlo."�"Los
D rfchos del Hombre," por el Padre Casta�eda,
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des. ense��ndoles los medios de satisfacerlas por el trabajo.

La ense�anza del ind�jena deber�a ser peculiar � sus ne

cesidades y � su vida : la agricultura, las artes, la industria.

Inmenso es el campo que se ofrece al tratar estas cuestiones

y la imajinacion se pierde al vislumbrar las ventajas que un

buen sistema para con los indios puede producir � la civiliza

ci�n y � la riqueza de este pais.
Le liemos ya dicho y lo repetiremos siempre: es nece

sario enriquecer al pueblo si deseamos paz; la guerra es hija
de la pobreza. El primer deber del gobierno es economizar

las rentas p�blicas para emplearlas reproductivamente : todo

l-i cpie enricpieee al pueblo aumenta la renta : pueblos pobres
no pagan grandes contribuciones. Entre nosotros la segu

ridad de las fronteras es cuesti�n de riqueza, ele prosperi
dad, de orden interno, de paz.

El general Paunero y el coronel Olivencia est�n de

acuerdo en cpte la mejor frontera que debe establecerse es so

bre la m�rjen izquierda del rio Colorado, despu�s de haber

arrojado � la opuesta orilla � los indios que no aceptasen la

paz (14), fij�ndola como �nica l�nea de frontera sud de la

Rep�blica, partiendo de los Andes al Oc�ano por el curso del

citado rio. Esta l�nea � sobre el rio Negro, es en nuestra opi
ni�n el gran proyecto, el �nico proficuo, porque facilita la

custodia de esa frontera sobre la m�rjen de un rio importan
te, y como lo dice el general Paunero. podr�a ser abastecida

per Mendoza, provincia f�rtil y agr�cola, y de pertrechos b�

licos desde Chile, y por el mar por la desembocadura del mis

mo rio � desde Bah�a Blanca.

"Hay otro medio que asegura tambi�n para siempre
nuestra frontera ganando mucha mayor estension de territo
rio .... cpie es el rio Colorado arrancando desde San Rafael,
fiontera de Mendoza al sud, hasta ponerse en frente de Pa
tagonia y Bah�a Blanca. (15)

14 "Informe sobre las fronteras de la Rep�blica, etc.- por el
general Paunero, p�j. 21. ; F

,^� ro0feflr�a-SOb-Te ^��^�a 3� nuestra frontera. " por eleoroael Obvene�a, p�j. 7. l
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Tiene esta linea una ventaja indisputable sobre todas las

dem�s y es, la facilidad que ofrece su custodia y la inmensa

�rea de campo que quedan espeditos para el desarrollo de la

ganader�a, pues seg�n el general Paunero se aseguran mas de

veinte mil leguas cuadradas de hermosas y f�rtiles llanuras

que hoy son solo el patrimonio de las tribus n�mades de la

Pampa.
"Nos d�, agrega, el dominio de un rio que en opini�n

de muchos es de f�cil navegaci�n." Sobre este punto bueno

es recordar el diario de la Espedieion de 1833.

La distancia de la frontera quedar�a reducida � la mitad

ele la que hoy custodia nuestro ej�rcito, y podr�a guardarse
�con la tercera parte de las fuerzas que se emplean. Para

realizarse es necesario una espedieion seria, recursos abun

dantes, buenos jefes y pr�cticos en esa guerra.
Esa inmensa �rea de tierra producir�a recursos sufi

cientes para pagar los gastos de la espedieion, si se procede �

�su venta por suertes de estancia, cuya �rea se fijar�a, tasadas
-� tanto cada una, zonas determinadas y pagaderas por anua

lidades bajo dos condiciones indispensables: ocupaci�n inme

diata de la tierra por el comprador y poblaci�n de ella con

ganados y ranchos. Sin embargo mejor seria el reparto gra
tuito � los pobladores de la frontera.

Hay una puerta � la cual no se ha llamado sino t�mida
mente; esa puerta se abrir� para dejar pasar tesoros y bra
cos�es el inter�s individual. Es necesario interesar en la
.apropiaci�n y defensa de la tierra � los que desean trabajo ;
e�-. indispensable no olvidar � los pobres y procurarles medios
de cambiar de fortuna; es preciso dar mas libertad � la ac

cion del individuo para que las fuerzas colectivas de la so

�edad faciliten al gobierno el sost�n de esas l�neas. �Qu�
producen hoy esas tierras? Nada; pero es la riqueza futura,
dicen los necios administradores, que como los avaros guar
dan sus tesoros, sobre los cuales duermen temblando de ham
bre y de fri�, �para que sus sucesores despilfarren y se mofen
<ie su miseria !

La tierra deber�a darse gratuitamente con preferencia
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a venderla, cuando no est� poblada, cuidando de evitar que

la especulaci�n venga � convertirla � en arma de partido, �

er� t�tulo para la aristocracia, de los ricos. El reparto cierno

or�tico de esos territorios para poblarlos y defenderlos, es la

riqueza futura elel pueblo y el aumento de la renta del go
bierno. Se opera entre nosotros un fen�meno raro : clamos

la tierra al inmigrante, y d�rnosle ademas semillas; pero no

la repartimos gratuitamente al hijo del pais. Oh! este es el

elemento b�rbaro responden los so�adores europificados, cu

ya mirada, por desgracia no se detiene en lo que les rodea.
sino que miran entontecidos hacia la Europa : es preciso con

cluir con los gauchos, repiten, aun cuando estos sean sus

conciudadanos, empobrecidos por las malas administraciones !

Poblar es enriquecer, ha clieho un argentino de gran ta-

L-nto, pero enriquecer la poblaci�n es pacificarla, decimos, y
nosotros necesitamos paz y poblaci�n.

Ademas en esa inmensa sona de territorio deber�a pro
moverse la. fundaci�n de varios pueblos por medio de pobla
dores naturales y estranjeros, anunci�ndose en los graneles
centros y en las campa�as las concesiones y privilejios que
C gobierno concede � los

. fundadores, los que obtendr�an so

lares en los pueblos, suertes de chacras y estancias, con la
indispensable condici�n de poblarlos y sin poder abandonar
las nuevas fundaciones en un n�mero de a�os que se fijar�a ;
exoner�ndoles durante ese tiempo de impuestos directos, pe-
re. organiz�ndolos en rifleros defensores de cada pueblo. Es
preciso apelar con f � � la acci�n individual, esta grande y po
derosa palanca con epie los concpiistadores efectuaron la apro
piaci�n de vastos territorios con un n�mero limitado de hom
bres. Por ventura, �no podremos ahora realizar los mismos
lechos que llevaron � cabo los espa�oles en la conquista? Y
no se diga que- no tenemos poblaci�n, porque si es innegable
que esta es escasa hoy,,mas lo era durante la conquista espa�o
la, y sin embargo fundaron centenares de ciudades y aprove
charon de los indios. �Que es lo que falta entonces? dejar
mas libertad � la acci�n individual, se�alando �nicamente
los medios y condiciones eon que los fundadores de los nue-
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yos pueblos tendr�n epie conformarse, y acord�ndoles franqui -

edas que estimulen el inter�s personal.
Consideramos de tan grande inter�s esta cuesti�n y tan

complicada en sus detalles, que creemos que el gobierno de

ber�a dictar tres medidas previas.
l.o Llamar � un concurso dentro de un t�rmino dado

para que se presenten memorias sobre la organizaci�n y de
fensa de la frontera, sometimiento de los indios y medios de

realizarlo, fijando un premio y una distincioD honrosa � la

que sea aprobada.
2.o Ordenar inmediatamente la organizaci�n adminis

trativa del ej�rcito, para concluir eon el c�ncer de las prove
durias y el tr�fico de las caballadas del estado, responsabili
zando � cada jefe; que este entregue � cada soldado su caba
llo y sea mantenido � pesebre en los cuarteles, proporcion�n
doles forraje.

3,o Dictar una buena ley agraria, como base de la ri

queza.
Las memorias del general Paunero y coronel Oliveneia

son deficientes y sin el desarrollo que exije tan ardua mate

ria ; pero en ellas se revelan dos hechos culminantes : necesi
dad de fijar una l�nea de frontera de mas f�cil defensa y

procurar el sometimiento de los indios, cambiando a la vez

la manera como se mantienen hoy las cabalgaduras de la ca

baller�a.
El se�or don �ngel Plaza Montero acaba de publicar

tambi�n un folleto bajo el titulo�Fortificaci�n y colonizaci�n
aa las fronteras del Sud ele la Rep�blica Argentina, en el
cual desarrolla la idea de dar � la acci�n individual un rol
prominente en la defensa de la frontera. "La conquista del de
sierto debe ser hecha por el pueblo, dice, y no por el gobier
no � gobiernos aisladamente."

Hemos dado � nuestros apuntes una estension escesiva.
redact�ndolos con la premura indispensable en medio de
otras ocupaciones que absorven nuestro tiempo, y es preciso
terminarlos. La Revista no permite trabajos de largo alien
to y para concluir en esta entrega hemos tenielo cpie dejar
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de ocuparnos de los sucesos posteriores � la eaida de Rosas.

Esas tres memorias que son los �ltimos trabajos sobre

1-. materia contienen datos curiosos y merecen consultarse,
�ojala el gobierno consagre � tan vital inter�s mas atenci�n

y asiduidad! Dese�ramos que en el nuevo plan quo se adop
te aparezca alg�n pensamiento civilizador en favor de esas

pobres razas desheredadas, embrutecidas y hostilizadas! (16)

Eiceute G. Quesada.

16. Hablamos p: usado publicar una bibliograf�a sobre esta ma

tara, pero la estension de estos art�culos nos hace renunciar � la idea.
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No hay un error mas grande como el creer que la eman

cipaci�n de la Am�rica Espa�ola fuese un acontecimiento
casual y aislado, y no un hecho fijo, natural y l�jico, que se

desprend�a necesariamente del movimiento de las ideas y
necesidades pol�ticas del tiempo. Muchos a�os antes que na

ciera el pensamiento de libertad en el pecho de nuestros an

tepasados, ya habia esp�ritus activos � intelijencias previso
ras, que se preocupaban en Europa y Am�rica del destino de
estos paises ; y estaban acechando solo una oportunidad para
�obrar. Que tales planes hubieran madurado mas tarde � mas

temprano, y trajeran al fin una intervenci�n de afuera, no

nos parece pueda ponerse en duda. �Mas qu� habr�amos ga
nado en una. independencia adquirida por la acci�n de

potencias estranjeras, en vez de conquistarla con nuestro

propio esfuerzo? hubi�ramos tenido con esto instituciones

iaas estables y un gobierno mas sabio y conforme � nuestra

�situaci�n? He aqu� cuestiones que seria curioso estudiar.

Nosotros nos proponemos solamente esponer aqui uno

-de esos planes, que estuvo � pique de cambiar la suerte de
nuestra Am�rica, y fu� una vez objeto de serias contempla
ciones entre los mas ilustres estadistas y diplom�ticos de
�aquella �poca. Tiene tambi�n esta narraci�n el inter�s de dar
car � conocer un episodio interesante en la vida de un hon.
bre estraordinario bajo muchos respectos en los fastos ame-

r�eanos. Estos hechos est�n tomados principalmente de una

voluminosa biograf�a de Jefferson, publicada no hace mucho

liempo en Nueva-York po�r Mir. Raudal! y de uno de los pri-
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meros vol�menes de la Revista de Edimburgo.
Todos conocen al primero de los personajes citadosr

don Francisco Miranda. Nacido �en Caracas -de una noble

familia, entr� luego � servir de capit�n en el ej�rcito espa-

�o'\ y �debi� haber i-do � los Estados Unidos con �el cuerpo-
destinado- � cooperar con los franceses en la -e-ff�ticipacion
de aquella Rep�blica. No habi�ndose verificado- esta esp-edi-
cioin, parti� �l �solo corno- viaj'ero- particular -al fin de la guer
ra �ele la Independencia; y he ah� se fu� � Inglaterra y des

pu�s al continente Euro-peo. En Rusia se gan� la gracia d�
la c�lebre �emperatriz Catalina, quien lo favoreci� con la

jenerosi-dad caracter�stica �de aquella princesa.
En 1790 estaba -de regreso �en Londres, y como � la sa

z�n amenazaba un rompimiento con la Espa�a, � conse

cuencia de la disputa sobre -el �estrecho de Niootha, Miranda
desenvolvi� inimediata�m'ente � Mjr. Pitt un proyecto de in

vasi�n sobiie la Am�rica �espa�ola. El ilustre estadista in

gl�s lo acoji� con mucho inter�s, y le dijo que "si la Espa-
"�a no se so�nietia � las -pretensiones- de la Inglaterira, tom.a-
''ria �miedida-s inmediatamente para llevar � cabo su plan."
Cedi� el gabinete de Madrid J Miranda vio con pesar desva
necidos �sus proyectos.

De all� pas� � Francia, y pronto se vio envuelto -en la
revoluci�n�habiendo afili�dose con los jirondinos. Es bien
sabido de todos la participaci�n que tuvo en la gloriosa lucha
de la Rep�blica -contra -la Europa coaligada, y que, como se

gundo de Diumouriez �en el �mando-; hizo la campa�a de B�l

gica y Holanda. C�pole despu�s la suerte de sus dem�s par
tidarios, y se vio acusado ante �el famoso tribunal revolucio
nario de Robes-pierre ; pero con la caida de este fu� puesto
:n libertad, -escapando �milagrosamente �de la guillo-tina.

Mientras sus amigos estuvieron en el poder, Miranda
no dej� de aprovechar de las circunstancias para traer � luz
sus planes, que, como era natural, �encontraron una entusias-
siasta acojida entre aquellos esp�ritus inflamables y apasio
nados. Birissot escrib�a � Dumouriez -en estos t�rminos, en

una carta fechada en 28 de noviembre de 1792.
"La Espa�a -est� madurando para ser libre, y su gobier-
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"no hace preparativos. Es necesario, pues, hacer los nues-

"tros para salir bien; � 'mas bien para naturalizar alli la li

bertad. Es �preciso hacer �esta revoluci�n �en la Espa�a Eu-

'"�ropea y �en la Espa�a Ajinericana. Todo esto debe coin-ci-
"dir. El �xito de esta �lti�ma revoluci�n �dep�ende de un horm-
"brie ; vos lo conoc�is y estim�is : �el general Miranda. No
"h� mucho que los -ministros -estaban buscando -con- quien
"reemplazar � Desparb�s en Santo �Domingo. Un rayo de

''luz n�e ha herido; nombrad � Miranda. Este arreglar�
"pronto las miserables querellas de las colonias, har� entrar

"en raz�n � estos turbulentos blancos y vendr� � ser el �do-

"lo de los �negros. �Con qu� facilidad no podr� despu�s su-

'blevar las islas y continentes de los espa�oles? �Estando
"� la cabeza de 12,000 hombres �de l�nea que hay ahora en

"Santo Domingo, -de 10 � 15.000 mulatos bravos que podr�
"organizar en nuestras �colonias; � c�mo �no ha de invadir f�

cilmente las posesiones espa�olas? Tendr� adem�s una

"escuadra � sus �rdenes, mientras los espa�oles no tienen

"ninguna. El nombre de Miranda valdr� por un ej�rcito; y
"su talento, su valor, su j�nio, todo nos responde del �xito. . . .

"Los ministros est�n de acuerdo sobre esta elecci�n, pero
"temen que no quer�is ceder � Miranda, desde que lo ha-

"beis nombrado para �reemplazar � Labourdounage. He pro-
"mietido esta �ma�ana � Monge que os �escribir�a, y me ha

"dado su palabra de nombrar � Miranda como gobernador
'general si consintiais en que fuese. Os a�adir� que nuestro

"excelente amigo Gensonn� es de mi mismo parecer, y os

"escribir� ma�ana. Glavi�re y Petion gustan �mucho la

"idea."
Por estos conceptos se vendr� en cuenta del alto grado

de estimaci�n que gozaba Miranda entre sus ilustres com

pa�eros; si bien es preciso rebajar mucho al lenguaje �revo

lucionario que predominaba en aquella �poca. Parece muy
estra�o �de todos �modos, que un estranjero que habia llega-
t�o � tal elevaci�n en sn patria adoptiva, manifestara des

pu�s una cierta repugnancia hacia ella, y que hasta se pres
tara mas tarde � manejos en su contra. Sea el desenga�o
propio, los padecimientos, � la �t�er�ribl�e suerte que cupo �
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sus amigos y correlijionarios, lo cierto es cpie Miranda re

hus� ya todo honor y servicio -en Francia. Se dice que en

1795 se le ofreci� el .mando -de un -ej�rcito, y �l replic�: "he
"peleado por la libertad, y no intento ahora pelear por la

�'�conquista."
Su vista estaba siempre fija en la independencia de su

patria. Por .ese mismo tiempo se reuni� en Paris con algu
nos mejicanos y sud-amfericanos que aspiraban con �l � la
libertad -de la Am�rica -espa�ola, y todos juntos acordaron
un proyecto que Miranda debia proponer al gobierno ingl�s.
Este plan iba precedido de un pre�mbulo que contenia es

tas palabras : "Ulna alianza defensiva, �entre Inglaterra, los
"Estados Unidos y la Am�rica Meridional, est� de tal �modo
"recomendada por la naturaleza de las cosas, por la situa
ci�n geogr�fica de cada uno de estos paises, por los pro
ductos, por la industria, las necesidades, las costumbres

"y el car�cter de las tres naciones, que �es imposible que no

"fu-ese �de larga duraci�n ; sobre todo si se cuida de conso-
" helarla por la analojia en la forma pol�tica de los tres go-

"biernos, esto �es, por el goce de una libertad civil bien en

cendida. Se podr�a aun decir con tocia confianza, que es la
"�nica esperanza que queda � la libertad audazmente ultra-
" jada por las detestables m�ximas que profesa la repi�blica
"francesa. As� mismo es este el medio de formar una balanza
"de poder que sea capaz de contener la ambici�n destruc-
' '

tora y la devastaci�n del sistema franc�s. ' '

Dicho proyecto -de tratado llevaba fecha �del 22 de di
ciembre de 1797, y entre otras, contenia las siguientes dispo
siciones : La Gran Breta�a debia suministrar un ausilio pa
ra la independencia de la Am�rica Meridional, y esta -debia
pagarle en cambio 30 millones de libras esterlinas ; habia
una alianza defensiva permanente entre la Inglaterra, los Es
tados Unidos y Sur Am�rica, y se garant�a � la Gran Breta
�a la libertad de 'navegaci�n y otras franquicias para un ca

nal inter-oce�nico, que debia abrirse por -el istmo �del Pana-
n�� y por el lago -de Nicaragua. Por fin, los �art�culos 9 y 10
ced�an � los Estados Unidos todo �el territorio al oriente del
Missisipi, en cambio de un peque�o ausilio de tropas de
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desembarque que aquellos deber�an prestar para la espedi
eion. Todas las islas espa�olas podr�a ceder por estipulacio
nes posteriores, menos la de Cuba, porque en ella estaba la
Habana que dominaba^el pasaje por el Golfo de M�jico.

Tal era la misi�n con que se volvi� � presentar otra vez

Miranda en la corte de San Jaime. Todav�a dominaba en sus

consejos el gran comunero Mr. Pitt. Este recibi� cordial-
mente al estra�o embajador, y le dio audiencia en enero de
1798. Espa�a estaba subyugada entonces � la pol�tica de

Napole�n, y se creia generalmente cpie no seria capaz de

ofrecer resistencia alguna � sus ej�rcitos; y por consiguiente
que sus colonias caer�an tambi�n bajo la dominaci�n de la

Francia. En estas circunstancias, el proyecto de Miranda

fu� recibido con mucho calor por el astuto ministro, que es

peraba despojar por este medio � su propia aliada de las

magnificas posesiones que no deb�an aprovechar en adelante

mas que � los franceses.
Mas habia otra dificultad mas seria que vencer. Como

hacer entrar en semejante plan � los Estados Unidos ? un

gobierno muy prevenido contra toda alianza, y cuyo pueblo
tenia frescos todav�a en sus corazones los sabios consejos de

"Washington ? Miranda supo despu�s hallar este aliado y

coperador y ciertamente que la elecci�n no pod�a ser mas

acertada.

Era entonces presidente de la Rep�blica el sabio y vir
tuoso Jhon Adams, digno sucesor de Washington. Tenia es

te por consejeros y secretarios � Pickering, "Wolcott, Me.
Henry, Lee y Stoddart, todos ellos personas que se llamar�an
aqui secundarios, y que se supon�an obrar bajo la influencia
de Hamilton ? Y quien era este Hamilton ? General y ayu
dante de Washington, abogado eminente, estadista y finan
ciero, habia contribuido tal vez mas que ning�n otro al esta
blecimiento y organizaci�n del gobierno, conforme � la nue

va organizaci�n que �l habia inspirado en gran parte. De un

talento vers�til, dotado de erudici�n y vastos conocimientos
legales, con un esp�ritu activo y laborioso, se habia hecho de
una posici�n igualmente elevada en la prensa, en la tribuna,
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en el foro y en el ej�rcito. Aunque ya habia salido del go
bierno, pues por ocho a�os habia llenado el puesto de Se
cretario del Tesoro, su peso se hacia sentir visiblemente en

el gabinete que le habia sucedido. En una palabra, no tenia
otro rival entonces en los consejos gubernativos que � su

mismo colega y antagonista, Mr. Jefferson, entonces el vice

presidente de la Rep�blica.
A este fu� � quien Miranda comunic� sus planes, por

medio del Ministro de los Estados Unidos en Londres, Mr.
Rufus King, un amigo particular y celoso partidario de Ha
milton. Otra circunstancia hac�a tambi�n � este �ltimo muy
aprop�sito para la empresa.

La oposici�n echaba en cara todos los dias al gobierno
de Aclams sus simpat�as inglesas, y el proyecto de establecer
all� una monarqu�a por el modelo de la Gran Breta�a, asi co
mo los ministeriales acusaban � los anti-federales de tratar
de imitar � los republicanos rojos y jacobinos. Desgraciada
mente la pol�tica absurda de Francia habia dado � los federa
listas la ventaja, pues el decreto de Mil�n y otros actos contra
los neutrales produjeron una reacci�n muy desfavorable con

tra el sistema franc�s, que los ingleses supieron esplotar ma
ravillosamente.

Se supon�a asi, y con mucha raz�n, que Hamilton era el
alma del partido brit�nico ; y nada podia favorecer mejor los
planes de Miranda, como un rompimiento con la Francia y
los Estados Unidos. A la verdad, toda la realizaci�n del pro
yecto depend�a de este acontecimiento. Hacia este fin era

preciso dirigir todos los esfuerzos. Miranda mismo dirigi�
al presidente Adams una carta, en la que

'

le decia lo si
guiente :

"Londres, Marzo 24 de 1798.
Se�or Presidente :�Tengo el honor de dirigir � Su Es-

celencia las proposiciones adjuntas, � nombre de las colonias
hispano-amerieanas. Ellas han sido sometidas igualmente �
los ministros de S. M. Brit�nica, quienes las han recibido
muy favorablemente, yse han mostrado muy satisfechos de
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poder obrar en concierto en esta materia con los Estados U�i

dos de Am�rica. Me parece que la dilataci�n que esperimen-
to (lo que me af�ije realmente en momentos de tanto apuro),
proviene de la espectativa en que parece estar el gobierno in
gles, de que la Am�rica del Norte se decida de una vez � rom

per con la Francia, y el deseo que tiene de hacer causa com�n

y cooperar juntas � la independencia absoluta del Nuevo

Mundo. Espero por fin de que el peque�o recurso de que ne

cesitamos para cinco mil hombres de desembarque, lo podre
mos reunir f�cilmente en Inglaterra y en la Am�rica. Noso

tros desear�amos que la marina fuese inglesa y las tropas ame

ricanas. La Providencia permita que los Estados Unidos ha

gan por nuestros compatriotas del Sur, en 1798, lo que el rey
-de Francia hizo por ellos en 1788.

"Me felicito siempre de ver � la cabeza del poder eje
cutivo americano � este hombre distinguido, que mediante
su valor dio la independencia � su pais, y con su sabidur�a
le procur� despu�s un gobierno bien equilibrado, que salvase
tambi�n la libertad. Nosotros aprovecharemos de vuestras

sabias lecciones, y me complazco en anunciaros de antemano

�que la forma del gobierno proyectada es mista, teniendo un

jefe hereditario llamado el Inca, como poder ejecutivo, y lo
�o.ue mas me agrada, que sean tambi�n tomados de la misma

familia; el senado se compondr� de familias nobles, pero no

hereditarias ; y una c�mara de comunes elejida de entre los
-otros ciudadanos que tengan una propiedad competente. Tal
es el bosquejo de la forma de gobierno, que parece reunir la

mayor�a del sufragio en el continente hispano-amerieano, y
que impedir� sin duda las consecuencias fatales del sistema

franco-republicano, que Montesquieu llama la libertad es

trema."
No hay constancia alguna de que Mr. Adams hubiera

�consentido � rechazado la propuesta, ni se sabe aun cual era
su opini�n acerca de ella. Mas bien parece que los interesa
dos desconfiaron del Presidente, y que trataron de mantener
lo � oscuras en la negociaci�n; pero habiendo sido esta ob
jeto de una correspondencia oficial, es muy dif�cil suponer
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se mantuviera oculta al jefe del ejecutivo. Por el estract�

de una carta que se ha publicado, aparece tambi�n que Mi

randa envi� alguna vez alg�n mensagero secreto con comuni

caciones para el Presidente, el cual por alguna causa no llegf
� su destino. Decia asi la nota dirijida � Hamilton el 6 de

abril de 1798.

"Esta o�. �.er� entregada, mi querido y respetable ami

go, per mi compatriota D'..., que va encargado de unos

despaches �de lamas �alta importancia para -el Presidente d�

los Estado'? Unidos, y �l os comunicar� confidencialmente
lo que desi-eis sobre �el asunto. El momento de nuestra

emancipaci�n parece acercarse, -como si el establecimiento
de la libertad sobre todo el continente del Nuevo Mundo
nos hubiera sido confiado por la Providencia. El �nico peligra
que preveo es la introducci�n de los principios franceses, que
envenenar�an la libertad en su cuna y acabar�an luego por
'destruir la nuestra."

H� aqu� la contestaci�n de Hamilton � esta carta.

"Nueva York, 22 de agosto de 1798.
"Se�or:��He recibido por duplicado- la carta de usted

del 6 d-e abril y �el -po-storiptum de la del 9 -de junio. El caba
llero que usted �menciona en ella no ha aparecido aun, ni s�
baya llegado � este pais; de modo que solo puedo adivinar
se! objeto por -el contenido de la carta de usted.

"Mi modo de pensar sobre este asunto, lo conoce usted
alg�n tiempo ha, yo no podria participar personalmente en

el proyecto, si -este no fuera patrocinado por �el gobierno de
este pais. Hubiera deseado que las cosas estuvieran mas

avanzadas por una cooperaci�n de parte de los Estados Un�
aos -en el -curso �del pr�ximo oto�o. Pero no. prometo por
ahora una tal cosa. Sin �embargo, el invierno puede haber
�madurado este �plan, y que entonces contemos con una pro
tecci�n eficaz. En este caso, me ser� grato contribuir � tan
buena obra en mi capacidad oficial.

'En mi -opini�n, -este plan �debia -ser : una -escuadra �de la
Gran Breta�a, un -ej�rcito de los Estados Unidos, y un go-
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tierno para el territorio libertado, que sea satisfactorio �

ambos cooperadores, sobre lo cual no habr�a dificultad. El
mejor modo de arreglar este plan, seria acreditar � alguno
competentemente autorizado por la Gran Breta�a para con

alguna persona de aqu�. Su presencia en este lugar, seria

por esto muy esencial.

"Estamos levantando un ej�rcito de 12.000 hombres. El

general Washington ha vuelto � ocupar su puesto � la ca-

oeza de las tropas, y yo he sido nombrado segundo general.
"Con mucha consideraci�n S. S.

ALEJANDRO HAMILTON.

Esta carta iba incluida en otra dirijida � Mr. Rufus-

King; el ministro norte-americano en-L�ndres, con la �mis

ma fecha y que decia asi :
"He recibido var�as cartas del general Miranda, y he

contestado � algunas de ellas. Le incluyo una de estas para
que usted la entregue � no, conforme al juicio que �se fonme

de los acontecimientos que ocuparan en el teatro mismo de
los sucesos. Si usted creyera mas conveniente retener esta

carta, puede decir de �mi parte lo que crea �mas -propio, co

mo si fuera una empresa de usted mismo.

Respecto � la empresa �en cuesti�n, yo desear�a mucho
que se llevara � cabo principalmente por la acci�n de los Es
tados Unidos, y que estos �suministraran toda la tropa de
desembarque. Entonces seria muy natural que el mando de
ellas recayese en m�, y confio en que no burlar�a la esperan
za concebida en su favor. La independencia de aquel territo
rio con un gobierno moderado y la garant�a unida de las
potencias cooperantes, junto con la adquisici�n de iguales
privilejios comerciales, seria todo lo que ten�amos que rea

lizar.

Estamos en disposici�n de realizarlo ? No propiamen
te, pero vamos avanzando hacia �ello, y creo que llegar�a
mos mas luego al fin deseado, si se establece i-nmedia temen-
te en este terreno una negociaci�n sobre la -materia. La
Gran Breta�a por s� sola no podr�a efectuarlo. Hace alg�n
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tiempo- � que aconsej� se tomaran ciertas �medidas prelimi
nares para preparar el camino en conformidad con el ca

r�cter y justicia, nacional. Se me dijo que se adoptar�an,
serias no s� �si se han � no hecho."

A esto le contestaba Mr. Eing de Londres con fecha

20 �de octubre :
' ' He recibido la carta de usted de 22 de agosto, con la que

me incluye para Miranda y que le fu� entregada. Sobre este

asunto las cosas est�n aqui como �podia desearse. Tendre
mos la cooperaci�n tal como lo deseamos, y tan luego como

estemos prontos. El secretario -de Estado mostrar� � usted

mis comunicaciones -sobre la -materia; y aunque no be re

cibido una palabra en contestaci�n, las ideas de usted co

rresponden con lo que yo he sujerido, con la aprobaci�n de

�este gobierno (el de Inglaterra)."
Por fin, Miranda escrib�a � Hamilton -el 19 de octubre

del mismo a�o lo que sigue:
"Vuestros deseos est�n realizados hasta cierto punto,

pues se ha convenido aqui que de una parte no se emplear�
fuerzas inglesas por las operaciones �de tierra, puesto que
las tropas auxiliares de .tierra deber�n �ser �nicamente ame

ricanas, mientras la -marina ser� pura,mente inglesa. Todo
est� allanado, y se espera solamente el f�at de vuestro ilustre
Presidente para partir como el rayo."

Por -estos �estra-cto-s �se vendr� en -cuenta que -todo favo
rec�a la. empresa hasta aqui, y que un conjunto de circuns
tancias estra�as -conjuraba � hacerla pr�spera y triunfan
te. Para colmo de su buena suerte, la opini�n p�blica se ha
b�a �declarado �abiertamente en los Estados Unidos -en favor
de una guerra con la Francia, � consecuencia de la espul
sion de sus ministros Mamshall, Pinekney y Guerry, y de
otros actos �impol�ticos �d-e Talleyrand. Washington habia
sido noim�br-ado general en jefe del �ej�rcito provisorio qu-e
se levant�, y este habia designado como inspector general.
y segundo en el mando, al mismo Hamilton, anteponi�ndo
lo � otros muchos jefes antiguos. Ya hemos visto que el
gabinete, � tres miembros de �l, eran meros instrumentos



MIRANDA Y HAMILTON 75

de este activo y h�bil jefe. En poco tiempo mas, se espera

ba con toda confianza reemplazar�a en el mando � Was

hington, ya achaco-so y debilitado por la edad y las enfer-

nnedades.

�Como es entonces que vino � fracasar un proyecto tan

bien concebido y apoyado -por tantas circunstancias favo

rables? Lo diremos en pocas palabras. Talleyrand y Napo
le�n vinieron � caer �al fin en el grave error que habian co

metido, provocando el esp�ritu nacional y contrariando los

intereses comerciales en los nort-e-aimericanos. Se apresu
ran asi � reparar el mal, y se valieron para esto del secreta

rio de la legi�n francesa en la Haya, Mr. Pinch�n, que ha

bia residido por �mucho tiempo en los Estados Unidos,
quien hizo las mas urgentes y favorables proposiciones de

paz � Mr. Murray, el ministro americano en la misma corte.

"�A qu� humillaciones no se prestar�n estos franceses

por apaciguaros?", decia �el ministro ingles. Era la verdad;
y esto cuando se ha cometido una falta tan seria, y en cir

cunstancias que la Francia estaba -empe�ada en una guerra
de vida � de muerte con la Inglaterra.

Talleyrand no crey� humillante �el rogar y suplicar �

aquel pueblo, que el oro y la sangre francesa habian contri

buido � levantar. A un despacho en que Mr. Murray pedia
al gobierno franc�s "una manifestaci�n directa � inequ�vo
ca de que los comisionados aimericanos serian bien recibi

dos, contestaba el gran diplom�tico del �siglo estas pala
bras: "El Directorio Ejecutivo se complace que su perse
verancia en los sentimientos pac�ficos han dejado abierta

'una via para una reconciliaci�n pr�xima. Hace mucho
' '

tiempo cpie ha manifestado estas intenciones . . . Siento

"muy sinceramente que vuestros colegas tengan que aguar
dar esta respuesta � tan gran distancia."

Con tales palabras no era �posible poner ya en duda las

disposiciones pac�ficas de la Francia. En vano, Hamilton y
sus instrumentos en -el gabinete de Mr. Adams, hicieron
todo el esfuerzo para contrarrestar el efecto de estas comuni
caciones. No quer�an conceder sinceridad alguna � los fran-
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ceses en estas manifestaciones, sino un deseo de dilatar y

aplazar sus proyectos de hostilidad para mejor �poca. Ins
truidos por Hamiltcn, los secretarios del despacho poster
gaban ele un dia � otro, el arreglo de los papeles y �rdenes

cue debian llevar los comisionados americanos para tratar

la paz. Se usaron toda clase de intrigas y manejos para im

pedir su envi�, y hasta se busc� la influencia de Washington
para efectuarlo.

Pero el Presidente Adams, honrado y patriota ante to

co, prob� esta vez al m�enos su rectitud y fuerza de car�c

ter, pidiendo sus carteras � sus mcrcscs � intrigantes mi

nistros, "ascrnbrado de su inesperada, perseverante y obs-
" tinada oposici�n � una medida que �l creia esencial � la paz

"y prosperidad de la naci�n y al honor del gobierno en el

"interior."" Con esto' se desvanecieron los pryoeetos de Ha

milton y sus amigos, porque sin una guerra con la Francia
r.o habia un motivo, pretesto � punto de partida para una

invasi�n sobre las posesiones espa�olas. Mas este acto de

simple justicia y buena pol�tica cost� � Adams la p�rdida de

una reelecci�n que antes se consideraba segura, y los �lti

mos tiempos de su administraci�n no fueron -mas qu� una

lucha constante con los mismos que lo habian sostenido y
elevado en otro tiempo. De esta manera, el �ntegro y vir

tuoso magistrado, baj� del poder triste y humillado, yendo
� buscar un refugio � su coraz�n herido en el hogar dom�s

tico, que ya no abandon� jam�s.

PEDRO P. ORTIZ.

Santiago, Diciembre 1860.



EL DESCUBRIMIENTO DEL RIO DE E-A PLATA (i)

La historia de la geograf�a americana es -desde algunos
a�os el objeto de un estudio prolijo-, con que se comienza �

descubrir �el encadenaimiento de viajes y esploi-aciones que
dieron por resultado el reconocimiento courpleto del nuevo
�mundo. La historia -conservaba solo el*reeuerdo de las ten

tativas acertadas, y ese trabajo, oscuro de los navegantes
que no vieron sus esfuerzos coronados por un �xito feliz,
-esa acumulaci�n de hechos aislados que preparaba el movi

miento acrecentando la fuerza moral de los .descubridores

-con el poder de la convicci�n, quedaba oscurecido- ante -los

resultados generales. Colon, Balboa y Magallanes gozaban
de una justa �no�mlbrad�a, pero hay una multitud de esplora-
ciones que- prepararon las de aquellos tres viajeros, si bien

no dieron un imp�rtante resultado inmediato, que perma
nec�an � enteramente ignoradas � envueltas en gran oscu

ridad y confusi�n. En este art�culo voy � hablar de una de

ellas que la historia ha referido hasta hoy de varios modos

y con errares �mas � m�enos notables.
Se sabe que los descubrimientos de Colon y posterior

mente los de Balboa, -despertaron �en toda Espa�a un entu

siasmo estraordinario. Las noticias de las riquezas aur�fe
ras de los paises irecien decubiertos, el campo de conquistas
romancescas, que se abr�a � los aventureros castellanos y la

esperanza de abrirse una carrera, produjeron una fiebre ge-

,1. Leido en el C�rculo -de -amigos -d-e, las letras de� Santiago, d-a
Chile.
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n eral en toda la pen�nsula. Los .escritores contempor�neos
han dejado en sus obras el cuadro- animad�simo de las cos

tas occidentales de Espa�a cubiertas de hidalgos empobre
cidos, soldados -sin fortuna y aventureros de todas condi

ciones precipit�ndose en d�biles barquichuelos para cruzar

c! Oc�ano, y conquistar -en el Nuevo Mundo una provincia
en que oreian hallar el oro en abundancia igual � las are

nas del mar.

Entre los �marinos que en aquella �poca celebraron

asiento � -contrato con el monarca para hacerse nuevos des

cubrimientos, figuraba un piloto natural de Lebrija, en An

daluc�a, llamado Juan Diaz de Solis, de quien dice la histo
ria que "era el mas -excelente hombre de su tiempo en su

arte (i)-" En dos viajes anteriores, So-lis habia reconocido

,-! golfo de Llon-duras y descubierto una parte de la provin
cia de Yuca-tan (1506) y recorrido la costa meridional del

nuevo continente (1509) hasta �mucho �mas adelante que

ning�n otro -esplorador. Perseguido y procesado � su vuel

ta de este segundo viaje por desavenencias con sus c�mara-

das, So-l�s permaneci� en prisi�n hasta 1512: �mas -de dos
la comprobaci�n de su inculpabilidad y su vuelta al favor

a�os de inforn�aciones y pleitos dieron por resultado final

-del rey, � los -empleos y � los honores. Se le indemnizaron

con dinero los perjuicios sufridos por su prisi�n, y �se le

llaim'� al puesto d-e piloto -mayor en reemplazo del c�lebre
Am�rico Vespucci, que acababa de morir. Entonces el rey7
I'ernando se propon�a hacerlo servir en un proyectado via

je � las provincias asi�ticas que hab�an -descubierto los por
tugueses. (2) El descubrimiento del mar del sur vino � dar

1. Herrera, Historia general de los he-ehos de los castellanos
�en las islas y tierra firme del m-ar oc�ano. D�ciaida II, �libro I, cap.
VII, fol. 13, en �la �edici�n de 1601, que cito por ser -la -mas -autorizada,
-si bien muas riara,. El erudito historiador brasilero J. A. -de Va-rnha-
gen pretende que So-lis era portugu�s. V�ase su historia geral do
Brazil, tomo I, secci�n II, pajina 29.

1. V�anse los documentos portugueses relativos � estos proyec
tos que reeoji� el historiador Mu�oz -en Lisboia, y public� Navarrete
en su Cole-ceion. d-e viajes -de los espa�oles, -tomo III, p��j1. 12>7 y�
siguientes.
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otro rumbo � sus proyectos.
En efecto, desde que llegaron � Espa�a las primeras

noticias del descubrimiento de Balboa, y las mluestras de
oro y perlas que �ma�osamente remit�a � la cor-te para des

pertar la �codicia del rey y de los aventureros, Fernando,
cuyo tesoro empobrecido por �las costosas guerras de Italia
necesitaba una pronta reparaci�n, hizo equipar unos tras

otros los navios para aquellos paises dorados que quer�a
agregar � sus dominios. Como debe suponerse, los espedi-
c�onarios segu�an �el camino -conocido; sus �buques los lle

vaban � las costas orientales d-e �la rejion �del istmio, y -d-e

all� se internaban en las �speras monta�as para llegar � la
costa occidental, donde se habia fundado la colonia con el ha

lag�e�o nombre de Castilla del Oro. Pero � los ge�grafos
y pilotos se les ocurri� f�cilmente que haciendo reconoci
mientos detenidos al sur de la tierra hasta entonces conocida,
se habia de encontrar un pasaje al mar recien descubierto

que pudiera llevar los buques espa�oles � espaldas de
Castilla del Oro, para proseguir los descubrimientos
Para llevar � cabo esta empresa se necesitaba un �marino

muy esperim�entado- ; y la elecci�n �recay� en el piloto mla-

y-or Diaz �de Solis.
Estendi�ronse las bas-eis -del contrato en escritura p�

blica, como pod�an hacerlo dos simples comerciantes. El
rey Fernando entraba en la empresa con un capital de cua

tro �mil ducados para -obtener un -tercio -de los beneficios :

Solis debia hacer el resto de los gastos, los cuales le serian
indemnizados con otro- tercio de las utilidades �del viaje,
que repartir�a con los capitalistas que proporcionaran fon
dos : y el �tercio -restante quedaba tambi�n � disposici�n
cre� jefe de la espedieion �para premiar � los que �en ella to
masen parte. Aquel contrato tiene adem�s una circunstan
cia rara -en los documentos �de este j enero �de aquel tiempo-:
Solis no pidi� mi t�tulos ni mercedes, -confiando m�as en la
gratitud del soberano que en las estipulaciones que rara
vez se cumpl�an. Esta muestra de la superioridad de esp�
ritu del piloto mayor no es la �nica que se encuentra -en
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aquel �convenio; si�ndole estrictamente prohibido comuni

car � nadie la parte que tomaba el rey, �l tuvo ma�a para

levantar un empr�stito con que juntar sus naves y buscar

] entes para tripularlas, -comprometiendo as� � los capitalis
tas y � los .marineros �en una empresa que -no conoc�an. Tal

vez el solo nombre de Solis era una garant�a para los espe

culadores : -ellos, como �el rey, -cre�an quiz� que aquella es

pedieion habia -de �realizar nuevos descubrimi-enitos y asegu

rar nuevas y mas ricas conquistas que la de Castilla del

Oro. (i)
Tan vastos proyectos quedaron sin embargo sin reali

zaci�n. Solis sali� �del puerto de Lepe el 8 de octubre -de

1515, y reconoci� prolijamente la costa del Brasil desde el

Cabo San Roque hasta Rio-Janeiro, fijando las latitudes de

los puntos que �observaba. No se conserva hoy el diario de

la espedieion; pero �los estrados de que est� forimada la re

laci�n del cronista Herrera revelan demasiado lo-s progre
sos que -en poco anas de veinte a�os hab�a hecho la cosmo

graf�a n�utica, gracias � las observaciones y susesos de Co

lon. Esta mismla �precisi�n se nota -en �el reconocimiento de

ia costa hasta �los treinta y cinco grados de -latitud austral,
en donde, creyendo sin duda encontrarse en la boca de un

canal que los llevara al mar del Sur, Solis cambi� el rumbo

de -sus naves y sigui� navegando hacia �el Occidente, sin

perder �de vista �la costa que se estendia al Norte. Era �esta

la ribera izquierda del dilatado canal que forman en su

confluencia los rios Uruguay y Paran�, -conocido -entonces

con �el nombre de Paran�-guaz�, despu�s con -el de Solis,
y poste-r�-orniente -de �la Plata. Los -marinas .espa�oles que
daron asombrados al encontrar un caudal -tan considerable

de agua dulce ; y halagados eon la idea de lo maravilloso

eme tanto preocupaba � ios navegantes y de&cubridones de

aquel siglo, lo llamaron mar Dulce. El mismo Solis se ade-

1. Este contrato est� publicado en Navarrete, Colecci�n -de via
jes, tomo III, p�j. 134. En este, mismo tomo hay publicados �algunosotros documentos referentes � esta espedi-cion.
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lant� con una nave al resto de la flotilla, y -sigui� sus reco

nocimientos hasta una isla. La vista de su buque habia

�despertado una sorpresa indescriptible entre los salvajes
que poblaban la ribera: llenos de curiosidad salian de sus

-chozas para ver �de cerca aquel raro espect�culo-; y se reti
raban de prisa al divisar � los espa�oles. Los contempor�
neos dicen que Solis -era tan inespeinto -en negocios d-e gue
rra como diestro navegante. Sin �manifestar el m�as lijero
temor, ech� el ancla, y acompa�ado por dos oficiales de la
real hacienda y seis honnbres unas, baj� � tierra, con la in
tenci�n sin- �duda -de tomar posesi�n del pais paira la corona

ere Castilla. Su imprudencia fu� la causa de su -perdici�n :

los indios se habian emboscado esperando que se internaran
en la isla ; y tan pronto como Solis y sus cbmpa�eros se

hallaron lejos de su nave, fueron vigorosamente atacados

y �muertos sin poder defendeirse contra el �mayor n�mero

y sin que sirvieran los socorros de los de � bordo. Un cu

�ado del jefe de la espedieion, -el piloto Francisco de Tor

res, tom� entonces el mando de la flotilla, y dio la vuelta �

Espa�a, refiriendo con l�gubres coloridos la desgracia que
habia puesto fin � la espedieion. Seg�n �ellos, los cuerpos
de Solis y sus compa�eros habian sido destrozados por los

salvajes, y sus miembros asados y comidos con horrenda fe

rocidad. (1) Un h�bil viajero que visit� posteriormente
aqu�llos paises y observ� con tacto superior el car�cter �de

sus primitivos habitantes, atribuye al pavor que se apoder�
en -el �nim/o de les compa�eros de Solis la iridaci�n de los

horrores que siguieron � su �muerte. El piensa que aque
llos salvajes no fueron antrop�fagos, porque de haberlos

sido, no era probable que los h�bitos, que tan profundas
raices -tienen en el �nimo de los b�rbaros, hubieran desa

parecido pocos a�os mas tarde. (2)

1. Petras Martyr. De orbe nobo_ d�eas te-rtia, p�g. 275 y 276
Par�s, 1587.

2. D. F�lix de Azara, Descripci�n � Historia del Paraguay y del
Rio de la Plata., tomo II, cap. XVIII, �p�g. 4, edici�n de Madrid, 1847.
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La desgraciada espedieion de So-lis no dio el resultado

cpie de ella se esperaba, pero import� al menos el recono

cimiento d-e -la costa americana hasta latitudes donde no

habian llegado aun los europeos, y el descubrimiento del

Pi� de la Plata, � cuyas orillas se habian de fundar mas

laude important�simas colonias. Esto es lo que aparece de

los documentos y de las relaciones mas �autorizadas; pero
no han faltado escritores que supongan reconocida esa cos

ta hasta �mucho m&is adelante en espedicicnes anteriores, y
que quiten �al viaje de So-l�s su verdadera importancia.

S�bese que �poco -despu�s -de los -primeros descubri
mientos de Colon, salieron de varios puertos de Europa es-

'pediciones clandestinas par hacer nuevos reconocimientos,.
en contravenci�n de las -ordenanzas -dictadas por los tnlo-

nar-cas 'espa�oles (i) y ha llegado � cineerse que los �pilotos
que las �mandaban se aventuraron � proseguir �los �descubri
mientos � lo largo de la costa oriental de la Am�rica. En
una hermosa edici�n de la geograf�a de Piol�meo impresa
en Roma en 1508, con treinta y -cuatro cartas j-eo-gr�fi-cas,
se public� un planisferio, formado por un artista alem�n,
Juan de Rusych, autor de algunas de -esas cartas, destina
das � completar la colecci�n �de Buekinck, que en la 'edi
ci�n de Ptolomeo de 1478, habia ensayado el grabado en

cobre para multiplicar los mapas. Ruyseh fu� el primero en

publicar una carta general -del �Nlu-ev-o-Mu-ndo (2) ; pero -tan

sumamente errada, que solo es concebible en primer �ensa

yo. La Am�rica Meridional est� representada con el nombre
de Terra Sanctae Crucis, que entonces se daba al Bra

sil, �en �la formia de una isla inmensa separada por un es

trecho de �mar al Norte de Honduras y Yucat�n, que se

representa tambi�n en forma de isla, y con el nombre de
Culicar, y prolongada al Sur hasta los cincuenta grados,.

1. Ordenanza de 3 de setiembre de 1501, publicada por Nava
rrete en el tomo II, p�g. 257 de la �Cole�ceio.n citada.

_

2 -Catalogue -des eiartes ge.o-gra,phiqu-e,s, to-tp-ogr-a-phi-ques, ,et .ma
rines du prmee Lobamoff, Piairis 1823.
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donde hay una nota latina que dice que los portugueses
habian recorrido �las costas hasta aquella latitud. Un fraile

Celestino-, natural de Benavento, -trabaj� para esta edici�n
una descripci�n latina de los paises necien descubiertos, �en

que asienta que aquellas tierras se prolongaban hasta los

37.0 ; y que se dec�a (ut ferunt) que -no terminaban �en los
cincuenta. (1)

Estos documentos, aunque desconocidos ele los historia

dores, podr�an hacer creer en descubrimientos anteriores de

1508 hasta aqu�llas latitudes; pero- un lijiero examen bas
tar� para desterrar toda duda. El planisferio de Ruyscb, en

que urnas que el .estudio y la observaci�n se v� la imajina
cion del autor complacida -en trazar islas y estrechos donde
existe un �continente, y aun la -descripci�n del fraile de Be
navento pierden toda autoridad �ante otras anas respetables.
En 1513 se public� en Strasburg-o una nueva edici�n de

Ptolo-m'eo-, con hermosas cartas geogr�ficas grabadas en

madera. Us�a �de ellas es un .planisferio y -otra un mapa de
las costas � islas �del Niuevo-Mundo-, trazadas con estudio

y cuidado, y -evitando los groseros �errores �de la carta de

Euyseh. El Nuevo-Mundo est� bosquejado con toda la exac

titud que puede desearse atendidos los conocimientos de la

�poca, dilat�ndose desde los 55.o de latitud N. hasta los

35.10 del S. sin 'indicar el Rio -de la Plata, que entonces no

era conocido-. Basta ver ambos �mapas para conocer que los

ge�grafos de Strasburg estaban mas al corriente de los

descubrimientos �mlar� timos que los 'escritores y artistas -de

la edici�n ronram-a de Ptol-ome-o.
El �planisferio �de Ruysch no imere-ae una �detenida cr�

tica, pero hay otra autoridad m'uy respetable, causa del
error -en �muchas obras 'modernas, que se debe -examinar

1. "Geogr-aphia, latine r-edidita, correcta-" � Macreo Ben-a.venta.no
et Joann-e C-otta. Roma. 1508 in fo�1. La disertaci�n -del �primero de.
estos, que o-en-pa 14 fol.., tiene por -t�tulo "M-arci Benev-e-ntani orbis
�ro� des-criptio,'' El planisferio de Ruysch, qu-e no es raro en las
bibliotecas publicas �europeas, ha sido reproducido por el taron deHu-mboldt en el tomo V de su "Examen critique de la geogra-phi-e du
aiouveau conti-nen-t. "
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mas atentamente. Antonio de Herrera refiere que -el mis-m�o

Diaz de Solis, acompa�ado por Vicente Ya�ez Pinz�n hi

cieron una -esplo-racion de 1508 y 1509, y reconocieron hasta

los cuarenta grados de latitud austral, haciendo frecuen

tes -desembarcos en la costa y tomando posesi�n -de ellas

en nombre �del rey Fernando, (1) La historia de Herrera,
forma autoridad -casi siempre, � �menos que -se trate de fijar
los grados geogr�ficos � de dar otras nociones cosmogr�

ficas, porque �siguiendo los diarios de los navegantes � rela

ciones anteriores � �l, copia sus -err-oires � ha-ce ininteiiji-
bles sus notici�is. (2) En este caso, Herrera ha incurrido

�en un error. �Gomo suponer que Solis 7 Pinz�n �recorrie

ran aquellas -costas hasta los 40.0, haciendo frecuentes des

embarcos, y que hubieran pasado sin apercibirse de la exis

tencia -del Rio -de la Plata, cuya boca mide mas �de 40 le

guas? �C�-trfo �esplicarse la sorpresa de Solis en -su segundo
viaje y su sospecha de que aquel fu-ara un estrecho de �mar

que pudiera llevarlo al mar del Sur, si siete a�os antes ha

bia reconocido que la -costa se prolongaba �mas all� de

aquel rio?
Pero aun hay m�as. Los �documentos mas autorizados

no hablan de viajes en aquellas latitudes, antes de la segun

da espedieion d-e Solis, y aun �despu�s de �esta y -del recono

cimiento del Rio de la Plata, fijan como t�rmino del mundo

conocido y esplorado-, la parte norte �de aquel rio. En 1519
el primer ge�grafo �espa�ol de aquel tiempo, Martin Her
n�ndez de Enciso, fijaba como fin de la costa esplorada "el
�abo de Santa Maria en XXXV grados." Pasado este

�cabo, agrega, �entra un rio de mas de XX leguas de ancho
a do ay gentes que comen carne humana." (3) Se conoce

por este �rasgo que se refer�a � la �desgraciada espedieion de

rSol�s en 1516. Este testimonio es decisivo, tanto mas cuan

to que viene de un ge�grafo tan competente. "La parte geo-

1. D�cada I, lib. VII_ cap. IX.
2. Humboldt. Exaiirien critique de- la g�ographie des nouvaau

centinent, tomo II, en varias partes.
3. Suma, de geograf�a etc. . . . fol. LI.
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gr�fica de su obra est� reasumida con exactitud y curiosi

dad, y la correspondiente � las tierras que se iban descu

briendo es muy importante para c-ono-oer el resultado de

Es es-pediciones hasta aquella �poca." (i) Solo despu�s -del

viaje de Magallanes � la estremidad �meridional �del conti
nente americano, principiaron los ge�grafos � hablar de la

costa que se estiende al sur del Rk> de la Plata

El investigador mas prolijo de cuantos han estudiado la

historia americana (2) lleno de respeto por los trabajos del

cronista Herrera, le censura, sin �embargo, su precipitaci�n
para -copiar sin examen lo que encontraba �escrito en los

historiadores, y aun paira "vender por averiguado lo incier
to ;" y agrupa un buen n�mero de ejemplos que no dejan la
menor duda acerca de la veracidad de su cr�tica. Esta indi

caci�n sirve para esplicar -el orijen del error. L�pez -de Go
mara dice en su Historia ele los indios (3) que Am�rico

Y.espucci refer�a haber navegado el a�o de 1501 por la cos

ta- del Brasil hasta los 40.o, y agrega. "Muchos tachan las

navegaciones de Am�rico. Yo creo que naveg� mucho;
pero tambi�n s� que navegaron mas Vicente Ya�ez Pinz�n

y Juan Diaz de Solis;" y en otra paite agrega que este �l
timo estuvo casi � los cuarenta grados. Gomara, �rgano
de las prev-eu-ciames contra -el navegante florentino, asent�
aquello vagamente : Herrera dio por averiguado lo� incier

to, y escribi� que Pinz�n y Solis llegaron hasta la latitud
de 40.0

Hay otro error referente � las navegaciones de Solis,
ele que es autor �el mismo Gomara, autoridad �muy poco
respetable. Supone que en 1512, el a�o -mismo en que el

navegante de Eabrij-a �estaba en una prisi�n �en Espa�a, re-

-� �\ ,, NavarTe,t&- "Disertaci�n sobre la historia de la n�utica "
paj. 144. Este, autor piensa quo la "�Geogriafia" de Enciso- -es la pri
mera, descripci�n que se hizo del Nuevo-Mundo, porque no tuvo noticia
die ilia -de �ra.y Mot�os �de Benevento -publicada �e-n 1508

2. Mu�oz. Historia -del Nuevo -Mundo, pr�logo-, p�j XXIII v
siguientes. J' '

3. Cap. 87, foil-. 113 de la �edici�n de Amberes -de 1554.
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conoci� -el Rio de la Plata (i) ; y que hallando alli unuestras
ele ricos m�dales, dio la vuelta � Europa y solicit� del rey
ei titulo de gobernad-or, eon �el cual hizo la segunda espedi
eion, que tuvo un fin tan desastroso. Eos documentos reve-

lan que todo esto es una patra�a : Solis fu� sacado de la

prisi�n para hacer un viaje � la India Oriental en busca de
�las Molucas; y poco despu�s, el rey Fernando -cambi� ei

plan, y le encarg�, como queda referido que -circunnave

gando �el continente americano, fuese � buscar un pase para
comunicarse por mar con la colonia fundada en la costa occi
dental del istmo de Panam�. El -contrato con el rey existe,
y en �l �no se habla nada de gobierno ni -de -cosa que se le

parezca. Y �sin embargo, este error tan notable de Gomara,
fu� copiado poco despu�s por Oviedo (2), y reproducido
�in -examen ni criterio por casi todos los que posteriorimen-
te han tratado de este punto �de la historia americana.

Despu�s de esta indijesta esposieion de hechos y prue

bas, parece necesario formular los puntos capitales de este

art�culo: 1.0 el Rio de la Plata fu� descubierto por Juan
Diaz de So-l�s -en 1516; 2.0 este fu� el viaje -de esploracion
�mas adelantado que habian hecho los �europeos hacia la e-s-

tre-midad meridional de Am�rica hasta aquella �poca ; y
3.o Solis toc� all� ineidentalmente, � indueido por un error,

pero no porque llevaba el proyecto de establecer un go
bierno.

Hay en historia, como en todas las -ciencias, dos cla
ses de trabajos : uno d-e conjunto y apreciaci�n generales,
que �despiertan el inter�s y que leemos con agrado: otro
hay que precede al anterior y que le �es indispensable. Con
siste este en �el estudio prolijo de los -detalles mas minucio
sos, en la confrontaci�n de autoridades y documentos, y en

1. Cap. 88.

2. -Historia general y natural de las Indias, lib XXIII cap IEsto piarte de la Historia de Oviedo qued� in�dita � la �poca dfe �
muer e del- autor, y -solo se -ha publicado reeii en-temente -con la, historia
completa, en Madrid 1851, etc. etc.
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la preparaci�n de los materiales para la verdadera historia.
En este art�culo he querido hacer esto �ltimo con un punto

<�.e la historia americana, que se referia de diversas maneras,

:mas � menos equivocadas. Tal vez alg�n historiador apro
veche mis observaciones para desterrar definitivamente
les erro-res que se�alo.

DIEGO BARROS ARANA.

-+-++
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EL CARNAVAL

En los -dias anteriores al �mi�rcoles �de ceniza se nota en

Lima una ajitacion desoo-noeida. La espie�otativa �de lia

a,contecimiento pr�ximo � inevitable ajita todos los esp�ri
tus. Los unos hablan �de abandonar la -ciudad lo mas pronto
posible; los -otros de hacer abundantes provisiones, -como

si se tratase �d-e un sitio; �estos -de -divertirse alegremente;
aquellos de entrar en una inmediata campa�a, y todos se

preparan para un- cataclismo que conmover� pronto �
Lima.

�Es cpie alg�n enemigo est� � las puertas de la ciudad
de los Reyes?

�Es que alguna conspiraci�n misteriosa y terrible ame

naza la tranquilidad p�blica?
�Es que la Capua aimericana v� � entregarse al arre

pentimiento en los dias de penitencia? Nada de esto.�Es

que el carnaval llega y la llegada de estos dias tiene espec
iante la atenci�n de todos, porque se trata de placeres de-
otro g�nero que los usuales y -de costumbre. Es una fiesta
de agua en- Lima donde no llueve nunca !

Pero la lluvia �no �desciende de las nubes.�No: el cielo
se conserva sereno, azul y transparente. La lluvia va � caer

ele las azoteas, de los balcones y de las ventanas de todas.
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las casas, y caer� en tanta abundancia que ser� un aguacero
terrible, un deshecho temporal. Nadie se escapar� de ser

�mojado, �empapado, lavado y hasta golpeado. S�, golpeado
por qu� �el aguacero vendr� acompa�ado de granizo ; pero
no de un granizo corno -el qu-e se conoce en todas partes.
Esto seria una vulgaridad que baria que Limla se panecieira
en algo al resto del �mundo. Esta ciudad es original en

todo. No -se parece sino � s� imisma. El granizo de carnaval
�es -de huevos. Huevos negros, amarillos, rojos, verdes,
blancos, y que llevan perfumes, flores, ceniza, aceite y mil
�otras cosas. En esos tres dias de zambra se exhiben en Li
ma todas las clases de huevos que �existen en la -creaci�n.

�De -donde se sacan? Vamlos � esplicarlo.�En les dO'Oe
meses del a�o que preceden �al carnaval, todos los habitan
tes de Lima que tienen alguna intervenci�n inmediata y
directa �en las cocinas, -tratan de que s-e conserven cuidado
samente las -cascaras de los huevos del consumo dom�stico

que pasan por sus manos. De este hecho nace una curiosa

�observaci�n.

Lima, la ciudad cl�sica de la imprevisi�n y el despil
farro; donde existe un gobierno que, se dice, ha derrocha

do, en menos de seis a�os, la enorme suma de mas de cien
millones de fuertes; d�nde millares de capitales particula
res desaparecen diariamente entre el lujo, los placeres y los

juegos; donde se r�en de los candidos que piensan en el por

venir; en -esa �misma ciudad, en �los trescientos sesenta y
ernco. dias de a�o, se pone en constante pr�ctica un riguro
so sistema de economia, para guardar, acumular y conser

var las -cascaras de huevos.
Estos son los rasgos de orijinalidad y de talento que no

se encuentran sino �en el Per�.
Oh! �si al menos esta �econom�a de las cocinas fu-era

trasplantada � la administraci�n p�blica, cu�ntos millones
de huevos no s.e ahorrar�an ! Tal vez suceder�a que algunos
mayordomos y �cocineros manejar�an con mas acierto -el te
soro nacional que algunos ministros de hacienda. Pero en

tonces se perder�a la nacional orijinalidad del Per�, en don-
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de todo -es, sino al rev�s, por lo m�enos un poco distinto de

lo que sucede � se acostumbra en lo-s dem�s �pa�ses.
Sea de todo esto lo que fuere, continuaremos con nues

tra comenzarla esplicacion.
Una vez acuni/ulados los huevos, se preparan llen�n

dolos de la-s sustancias que hemos indicado antes, se tapan
herm�ticamente, y pintados de distintos colores se esponen
� la venta p�blica. Hay tambi�n huevos artificiales, forma
dos de cera. Tienen distintas dimensiones seg�n la clase que
se quiere imitar, y est�n hechos con una perfecci�n y -maes

tr�a digna de un empleo mas �til.
Es verdad que la industria no es muy provechosa, pero

a! fin es una industria, y los activos y laboriosos habitantes

de Lima -no se desde�an en consagrar sus -esfuerzos y su

econom�a � la �producci�n -de este -art�culo. Por esto, los

d�as de carnaval se pueden considerar corri� consagrados �
la exhibici�n de uno de los art�culos industriales de la ciu

dad.

En Ingaterra, Francia y algunos otros pa�ses se han

hecho grandes y solemnes �exhibiciones de todos los pro
ductos naturales � industriales del globo ; asi tambi�n el

carnaval de Lima es una alegre y curios�sima exhibici�n
de huevos.

E'l consumo de este art�culo es inmenso, porque en

esos d�as hay cantidad .dedicada � este -objeto, en el presu
puesto de los gastos personales de lo-s elegantes de todas
las clases -sociales. El mas presumido pisa-verde no se aver

g�enza de andar �en aquellos dias con una -cesta -de huevos
�en las �m�anos. Es el lujo de la fiesta y el pertrecho -de aque^
Ha singular campa�a. Hay �sin �embargo, otras armas, de
las cuales se hacen tambi�n uso, y son las jeringas.

Los huevos se �emplean como granadas de �mano. Las
jeringas sirven �de artilleria, de carabinas � rifles, seg�n los
distintos tama�os.

El alarma, la consternaci�n y casi podr�amos decir el
pavor que difunden los preparativos de la fiesta, hacen que
la autoridad p�blica, dicte un decreto de polic�a, prohibien-
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do la funci�n. Esto se hace por costumbre, no por celo de
la tranquiidad individual.

El bando se fija impreso en las esquinas de la ciudad, y
se pregona � son de caja y con el ordinario acompa�amien
to de soldados; pero ni estas formalidades, ni la severidad
de las penas con cpie amenaza, lo salvan del desprecio
y de la burla. El dia de ejecutarlo llega, y el bando se que
da escrito. Esta es la suerte de todos les decretos, leyes y
constituciones del Per�.

Y esto hace pensar que el Per� considerado pol�tica-
urente, se parece mucho � un carnaval permanente.

Los generales juegan � la rep�blica, como pudieran ju
gar al tresillo � al monte.

Los diputados juegan � los congresos.
Los jueces juegan � la justicia.
Los ministros juegan � la pol�tica.
Pero, en resumen, todo no �es -mas que un juego, un

carnaval. La rep�blica es una mentira ; los congresos una

farsa; la justicia una burla; y la pol�tica el sistema del en

ga�o, de las cabalas y de la trapacer�a.
Y en �medio de �esta org�a general y de esta zambra in

terminable, los generales, los diputados, los jueces y los

.ministros hablan de democracia, de libertad de fraternidad

y de patriotismo. Y �el pueblo los aplaude, creyendo en es

tas palabras y tomando por verdad lo que es simplemente
�a representaci�n de una comedia.

Con mucha raz�n estos farsantes se r�en de la imbeci

lidad de las masas. Ellos tienen � todas horas presente el

c�lebre pensamiento de un tir ano de Esparta, que por des

gracia encierra una verdad terrible : "A los ni�os se les en

ga�a eon juguetes y � los pueblos eon juramentos y pala
bras."

Pero, apesar de todo, la poblaci�n de Lima parece ser

feliz. Practica el epieurismo. vive del presente y se olvida
de sus dolores.

Si no tiene buenas constituciones, buenas leyes y bue
nos gobernantes, tiene en compensaci�n espl�ndidas" lidias
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de toros, magn�ficas temporadas de Chorrillos y alegres
carnavales. Esto no seria bastante para satisfacer las nece

sidades morales de un pueblo de j�nio, dotado de impresio-
i abiiidad, de idealismo, de entusiasmo y de grandes aspira
ciones; pero nosotros sin negar que el Per� carezca de es

tas cualidades nos limitamos � dudarlo. Y para fundar nues

tra duda, pcdr�amcs comparar su car�cter moral con el

�ce cualquiera de los otros pueblos hispano-americanos.
Obs�rvese, por ejemplo, el pueblo colombiano.�Si es ver

dad que las sociedades reflejan en parte la naturaleza en

oue existen es indudable que en este pueblo hay mucho de

�a zona tropical. En -medie de una vejetacion lujosa hasta

ia exhuberancia. en un clima escitante fecundado por un

sol de fuego: bajo una atm�sfera cargada con los perfu
mes de todas las flores ele la creaci�n: entre selvas som

br�as, � inmensas cuya magnificencia es asombrosa; en pre

sencia unas veces de paisajes risue�os y apacibles, con la

gos dormidos, verdes campi�as y horizontes azules, y

erras viendo las grandiosas escenas de una naturaleza con

movida por el desorden ele los vientos, arrullada por true

nes, alumbrada por rel�mpagos y regada por rios caudalo
s�simos que precipitan en abismo la �masa de sus aguas; con
clias tan claros que la luz ofusca : con noches serenas es

trelladas, y de brisas tibias y rumores armionicscs ; en fin,
con la abundancia, la vida y la hermosura � su alrededor.
el hombre parece que siente en armon�a con tedas aquellas
maravillas. Dotado de delicad�simos instintos po�ticos, su
alma se conserva en una vibraci�n eterna, ajitada por to

cas las emociones. Su coraz�n -es una lira, su palabra un

canto. Impulsado por una constante necesidad de lucha,
busca las emociones del azar, desafiando los peligres. Su

esp�ritu se eleva � las rejiones de la investigaci�n, pero
inundado por raudales de sentimiento lo v� todo al trav�s
de la �ptica enga�osa de una imajinacion ardiente. Por eso

este pueblo acoje con entusiasmo todas las utopias, sue�a
con alcanzar una perfectibilidad indefinida, y entregado �
ur: idealismo peligre se, ha olvidado la vida pr�ctica de las
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sociedades, para vivir entre las borrascas de la anarqu�a.
Esta exajeraeion de sus aspiraciones nace del estrav�o de

una de las .mas determinadas y predominantes de sus cua

lidades, y es el sentimiento de lo bello. De aqui la robusta
entonaci�n de sus poetas; por la impresionabilidad de sus

musas: el lirismo ele su voz y las tendencias rom�nticas de
su. literatura. Y no se crea que estas condiciones morales se

encuentran solamente e-n la clase mas ilustrada de la socie

dad, en la cual el desarrollo de las ideas haya fecundado

los jenerosos instintos que abriga la raza latina, no, es en

todas las clases, es en todo el pueblo. Es en el joven que can

ta las ilusiones que pasan ; los sue�os que se evaporan y el

amor que lo embriaga; es en -el hombre que al -sentir la ple
nitud de la vida, se lanza ardoroso en busca de la gloria;
es en el artesano que dotado de la �misma ambici�n, corre
k las sociedades populares � buscar espansion para sus fa

cuitad-es intelectuales, es en -el labrador que dia por dia

siente crecer su actividad pana don-finar y cultivar aquella
tierra portentosa; es por �ltimo, hasta en los ancianos, poi
que alli parece que el coraz�n no se esteriliza, ni las pasio
nes se apagan con la acci�n de los a�os.

Acaso se creer� que hay exajeraeion en este cuadro ;

pero les que hayan .estudiado el car�cter del pueblo colom

biano, hallar�n exactas estas observaciones.
Al dar esta pincelada no hemos pretendido colocar un

rayo de luz al lado de una sombra. No, protestaimos que no

creemos de una manera absoluta que la venturosa sociedad
de Lima sea el reverso de la medaUa.

Quiz� hemos divagado mucho ; pero se nos debe per
donar, porque al hablar de las costumbres de un pueblo se

ocurren naturalmente algunas observaciones. Adem�s, si
esta digresi�n es una falta, debe tenerse presente que "el

justo cae siete veces", y que nosotros, �siendo escritores muy
pecadores, debernos caer 'mas veces que las se�aladas -en la
Escritura.

Lleguemos, por fin, � la fiesta,
La primera parte es el juego de agua, la segunda los
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bailes de m�scaras. En cada una de ellas es infinita la va

riedad de cuadros.

Por las tardes la ciudad presenta el aspecto- de un cam

po de batalla. Grupos de j�venes, dispersos en guerrillas,
se ven �en �todas las calles atacando, no diremos � vivo fue

go, sino � golpe de huevos, � todas las elegantes. Como es

ci� suponerse, Jos un�as vigorosos y encarnizados ataques
se dirijen contra las hermosas. Las feas y las viejas no se

consideran- -como enemigas temibles y casi nunca se les ha
ce el honor de -entrar en lucha -con -ellas. Sin �embargo, su

vanidad -de �mujeres -no les �deja observa�r una -estricta neu

tralidad y con frecuencia tratan de entrar �en combate para

participar de las aventuras de la fiesta.

Las viejas, sobre todo, se creen siempre h�biles para
esta clase de retozo. Jam�s admiten su carta de retiro, y
est�n dispuestas � entrar en toda clase de campa�a. Es

vedad que el saber envejecer es un arte un poco dif�cil, y
que en todas partes hay \dejas verdes, cuya vanidad se con

serva siempre en las quince primaveras ; pero nos parece

que las viejas verdes abundan mas en Lima que en ningu
na otra ciudad del continente americano.

Una de esas momias pintadas estaba en un balc�n ba
lanceando en una mano un enorme huevo. Este era tan co

losal que debia ser imitaci�n de un huevo de cocodrilo. La
vieja quiz� lo habia elejido por una secreta simpat�a de
raza. En sus largas mand�bulas ella conservaba rasgos -de
ser una dejeneracion de esta �especie.

Al lado de esta reliquia del siglo pasado, �se hallaba
una joven -de fisonom�a franca, iluminada y hermosa, que
blandiendo �en las �manos una jeringa, resist�a �el ataque de
dos j�venes.

Entre ella y uno de los agresores habia un �lazo de
amor; pero aquella vieja -era un terrible canoerv.ero que im
pedia todo -medio de comunicaci�n.

Entre los dos j�venes asaltantes cruz�, �en un momen
to dado, una mirada de in-telij,encia, y en seguida cada uno
se arm� de un huevo.
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Uno de los campeones clav� un instante sus ojos en la

-vieja, como para fijar la punter�a, y despu�s le lanz� el pro

yectil con la violencia de una bala. Aquel huevo era la fle

cha del Parto lanzada contra el ojo de Filipo. Fu� recta

mente � estrellarse en la frente que sirvi� de blanco, ba

�ando con brandi los ojos de la vieja. Ella al sentirse cie

ga, lanz� un grito de angustia, cubri�ndose la cara con las

palmas de las un�anos. Este era el momento que el otro jo
ven aguardaba.

Acerc�se �entonces un poco �mas al balc�n, y con (mu

ch�simo cuidado arroj� � las manos de la joven el huevo

eme �l tenia. Ella lo guard� con �rapidez, � inmediatamente

los dos j�venes desaparecieren. La vieja no vio nada de

esto, porque en aquellos -momentos sus ojos -estaban oscu

recidos por el brandi.

Aquel huevo encerraba la ilusi�n y la esperanza de

aquellos dos corazones, porque �llevaba �este billete : "En
casa de su amiga C. la aguarda � usted precisa-mente esta

roche un domin� negro."
Cuatro horas mas tarde la cita se realizaba, y la joven,

embriagada -de placer y -de amjoc, bailaba unos lanceros con

el venturoso domin�.
La vieja tambi�n estaba alli, apesar de que sus ojos

estaban irritad�siimos. Despu�s de concluida la cuadrilla, el
domin� negro fu� donde �estaba ella 7 le manifest� un pro
fundo sentimiento por la irritaci�n de ojos que la veia su

friendo. La vieja agradeci� �el cumplimento y lo crey� sin
cero. El �domin� se �despidi� satisfecho.

H� aqu� un peque�o cuadro -de la sinceridad de todos
los sentimientos y galanter�as que se acostumbran en so

ciedad. En �el fondo �de ellos casi siempre se encierra la bur
la : sin embargo, es bueno usarlos, porque no faltan necios

que crean �en �ellos.

Episodios -como el que acabamos de referir, suceden �
cada instante en estos dias. Hay otros de los cuales no que
remos hablar, porque nos 1 imitamos � pintar solamente la
superficie de la sociedad en estas costumbres. �Qui�n se
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atrever�a � observan- y pintar todo lo que pasa en -el fondo

de todas las clases ele Lima en los tres dias y las tres no

ches de Carnaval? Creemos que �el que viera este cuadro se

convertir�a en estatua �de sal, como la mujer de Lot al ver
ti incendio de Sodo-ma, y nosotros no queremos hacer pa
sar � nuestras lectores por esta aventura.

OMAR,

Lima, 1860.
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En la �ltima hora -del a�o de 1826, una joven bella y
virtuosa vio desaparecer de la tierra � la autora de su vida.
Lrn cad�ver, dos ancianos y Marcelina ocupaban la habita
ci�n interior de una peque�a y miserable casa de los subur-
vios de Buenos Aires. Don Roque Ferreira, albacea y tutor

de la hu�rfana,' hombre de coraz�n y conciencia, tormo la
imano � la infeliz que aun �rogaba sobre -el cad�ver y con

tono solemne y conmovido la -dijo estas palabras:
"Hija m�a, la patria os rob� vuestro padre-, y el cielo

�es lleva hoy la persona que os quer�a mas en la tierra. Yo

soy viudo, tengo riquezas y un coraz�n que aun si-ente la

piedad; desde hoy eres mi hija, y yo juro por la f�, sobre el
�cad�ver ; de tu madre, que en adelante cuidar� de t�, como si mi

\ ida corr� es-e por tus venas. Ven connrSigo : soy tu padre: t�

ser�s el �njel �de �mis viejos y cansados a�os. Es un gran
-don -del cielo un coraz�n como -el tuyo: ser� tu padre ca

linoso ; hija, consu�late, Dios no te ha abandonado, aqu�
tienes un padre que te ama."

Y la joven fu� � regar con sus l�grimas el pecho del
anciano. Ah! dec�a entre l�grimas y sollozos, un v�nculo
solo me liga � la vida; talvez en este momento se ejecuta una
sentencia fatal. Oh guerra! madre mia! padre mi�! todos,
todos ! me han abandonado y para siempre. Dio un grito y
cay�. El anciano la tom� en sus brazos, y momentos despu�s
nna sola persona velaba el cad�ver del anciano
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Era una noche tempestuosa: los cielos y la tierra pare
c�an quejarse mutuamente : Marcelina estaba sola en su habi
taci�n. Insensata, melanc�lica y pensativa al mismo tiempo
parecia que su pecho estaba tan conmovido como el cielo y la

tierra. Tomaba su costura, se paseaba precipitadamente,.
lloraba, y luego se abandonaba � la desesperaci�n, al des
consuelo mas profundo. Era una alma abandonada � todos-

Ios desvarios de una pasi�n violenta. "Yo te amo, Enrique,.
decia la infeliz, te amo con toda mi alma. � Si vieras lo que

padece mi pobre coraz�n! Si supieras que no tengo otro

amparo, otro amigo que t� solo. . . .cruel. . . .y me dejas por
correr � los combates. . . .oh! que noche, Dios mi�! prot�jelo,.
yo le amo." Y las l�grimas sofocaron sus palabras.

Era una escena de aquellas en que el coraz�n incendiado-

de amor, habla, se queja y se consuela � s� mismo : uno de

aquellos momentos en que la idea dominante viene � conversar

con la criatura � quien halaga y martiriza. Vosotros que
hab�is sufrido, pensad un momento en Marcelina; ella es

infeliz, acaso no debe serlo.

Un lijero ruido en la ventana le hace volver el rostro ;
ella tiembla : la mano de un hombre le indica que se acerque :

se aproxima temblando: "soy yo, �njel m�o." Esta voz que

lleg� � su alma como una armon�a celestial, desterr� de su

esp�ritu las tinieblas, las angustias que le despedazaban. Ah [

t�, eres t�, mi querido ? Yo soy tuya .... en t� pensaba ....
rogaba por t�.... dame tu mano .... cu�ntas penas. .. .por
qu� me abandonas as�? si supieras lo eme he sufrido. . . .esta

vida es terrible ! ' '

�Te traigo la felicidad, vengo � ser tuyo para siempre !
�Ah! no lo digas. .. .tengo un secreto que me mata.

i Quieres ser m�o para siempre ?
�Y lo preguntas?
�Si, s�, ser�s m�o : muramos juntos,
�T� deliras, criatura. Yo so�aba en la soledad de los

mares que tenia un �njel tutelar que por m� rogaba; mi alma
fie nutria con la esperanza deliciosa que me esperaba un seno

lleno de amor.... y ahora me ofreces la tumba. .. .maldi
ci�n. . . .
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�Ah ! perd�n, perd�n, amigo mi� : estoy loca, perd�name,
soy tan desgraciada. .. .mira, yo te amo, m�tame, m�tame,
por piedad.
� � Infeliz ! sabes que mi pu�al no est� cansado ? que una

palabra mas puede precipitarme? sabes que se subleva el
monstruo. .. .y. .. .no, n�, yo tambi�n soy peregrino en la

tierra; el cielo nos ha unido. Te acuerdas de tus padres.
Como los mios te dejaron sola en el mundo. Pero yo soy

hombre: tengo un brazo que sabe juguetear en los combates;
mi voz domina los ecos del ca��n. � Quieres mi vida ? Quie
res que vamos � sepultarnos en las profundidades de les ma

res? V�n, mis compa�eros aguardan mi vuelta: la noche es

liedla, la goleta es d�cil, es fiel: yo te llevar� � un mundo en

eme viviremos tranquilos ; los cielos y las aguas son fieles
confidentes.

' '
�Enrique esc�chame :

' '

T� estabas lejos de mi cuando el cielo me dej� sola
en la tierra; criatura abandonada, sin amigos, sin fortuna,
ah ! porque no estuviste � mi lado en aquellos momentos !

Una mano desconocida enjug� las l�grimas de mis ojos, un
pecho estra�o recibi� las angustias que oprim�an mi alma.
Yo le pedia al cielo, � los hombres, al mundo, por que la
orfandad es horrible: t� tambi�n eres hu�rfano. .. .�Sabes,
Enrique, que la vida es desierta entre seres estra�os? El
hombre virtuoso que ha sido un padre para su andga, e�
hombre que merece toda mi gratitud, ese hombre, � quien
yo le debo la vida, es un monstruo, un tirano feroz, un maldito
del cielo : esc�chame.

Me arranea del cad�ver de mi madre en momentos en

que la vida me habia abandonado: yo no s� cuanto tiempo
1 as� asi, pero recuerdo que, al volver de mi sueno, me en

contr� en esta habitaci�n, y que un hombre anciano tenia
mis manos entre las suyas : las l�grimas corr�an por su rostro
venerable. Yo le vi al volver de mi dolor, y su vista fu� grata
� mi coraz�n aflijido. Me pareci� que lloraba por mi madre,
y yo amo, Enrique, � los que lloran por mi madre. Has
dado una l�grima � su memoria? has rezado por ella un mo

mento ?
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El lloraba, y yo tambi�n llor�. He derramado muchas

l�grimas, Enrique. Ahora. . . .oh! ahora ya soy dichosa, soy
fuerte. Escucha. Mi protector me ha cuidado como un

padre, como un amigo, como un amante; me parec�a que esta
horrible soledad no Seria tan triste como en los primeros mo

mentos del dolor se habia ofrecido � mi alma. As� pasaba
los largos dias de tu ausencia : entre las plegarias y los deseos.
Retirada y desconocida de todos, viviendo por t�, sin placeres,
pero con muchas esperanzas. El hombre que tanto me ha

servido, � quien debo los primeros dias de paz ; ese hombre

que yo creia un amigo verdadero, se ha colocado entre los dos
como un fantasma del infierno. No le acuses todav�a, �l no
lia abusado de mi desgracia; por que apesar de lo que me hace

sufrir, �l es es bueno, Enrique mi�. Compad�celo ;
su generosidad le ha perdido. Su cabeza es blanca : parece

que su rostro ha sufrido todas las tempestades de la vida,
pero su alma es virgen, pura como la tuya. El me lo ha dicho
muchas veces y mi pecho se ha enternecido. No hace dos
horas que yo le he visto � mis pies: �l lloraba, �infeliz! "Yo
s�, me decia, que voy � colocar una flor sobre la losa de mi

tumba, pero mi alma necesita su perfume para subir contenta
hasta la mirada de los buenos." Ten valor. .. .yo le he ofre
cido mi mano; mi mano, ma�ana ser� su esposa. . . .y bajar�
al sepulcro con el vestido de boda�M�tame Para que
quieres una mujer que traiciona su coraz�n? Yo soy infame.
Pero mi coraz�n es tuyo, tuyo todo. Desgraciada! Has
olvidado las palabras de tu madre, has perjurado. Ah! tu
eres infame ....maldici�n. Soy infeliz : soy hu�rfana : tu

Lenes tus honores, tu valor, y yo �que tengo, Enrique? tu
sabes disponer un combate, sabes triunfar. Ah ! yo no s� sino
sufrir. . . .yo te amo. . . .�por que exijes mas de lo que puedo?
Me acuerdo de aquellos dias tranquilos en que el amor era un

sue�o, en que la tierra se ofrec�a regada de flores � nuestros

ojos. .. .y ya veo la tumba en todas partes. M�tame. . . .

�Oh ! por piedad, quieres ser mia ? tienes valor ? me amas ?
Sig�eme: yo conozco los mares: entre las tempestades de la
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naturaleza, en medio de los combates sangrientos, t� ser�s
mi �njel, yo necesito un rostro como el tuyo, por que soy un

monstruo en la batalla. Ven, huyamos : si los hombres aflijen
tu coraz�n aqui en la tierra, yo te llevo � mis dominios. Alli

Dios y yo mandamos absolutos. Desgracia al miserable que

empa�a su esp�ritu divino eon un dolor, eon la apariencia de
un pesar. Ven conmigo ; t� eres m�a ; el cielo te me ha dado,
y �quien se atreve � despojarme de lo que Dios me dio?

�Oh! Enrique,. . . .es. . . .�por que me propones un cri

men? Quieres que la maldici�n del cielo y de los hombres

caiga sobre mi? Y mi padre adoptivo? mi piadoso padre?
ah ! es imperdonable hacer derramar l�grimas � un anciano.

Mura, yo te respeto, yo te quiero ....
�Pues bien : toma mi maldici�n, yo te mal ....
�Ah ! m�tame, m�tame : eres cruel, eres b�rbaro ? ... yo

soy tuya. . . .espera. . . .yo te sigo �. . . .la tumba

La noche era horrorosa : un ligero ruido moment�nea
mente interrumpido, se dejaba oir � lo lejos; parec�a el ruido
de una cadena pesada, que se frota fuertemente : los rel�mpa
gos iluminaban de cuando en cuando las negras aguas del
Plata : esparc�an � lo lejos negros bultos : se habr�an tomado

por tumbas flotantes. Un �eo formidable hace saltar del lecho
� los que tranquilamente reposan -. un momento despu�s, todo
es silencio, soledad, horror.

En medio de este espect�culo de muerte, un peque�o
bulto se desliza suavemente por las aguas; marcha t�mida

mente, parece que escucha el eco de sus pies. Sus velas son

negras y estensas: el viento es fuerte, es bueno : es "la Porte-
fia." dice un viejo marino desde la playa. El capit�n Enri
que es valiente, la noche est� por �l. Forzar� el bloqueo. Que
el cielo le proteja!

�Cuando en los albores de la vida, mi alma campeaba
por la imnensidad del espacio, como ora por los mares, yo
so�aba esta felicidad que hoy no es un sue�o, anjel mi�. En los
delirios de mi imaginaci�n yo habia creado una mujer � mi
modo : la habia dado un coraz�n como el mi�, libre, volc�nico,
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tierno. Yo la veia juguetear con mi pelo rizado, en medio
del rel�mpago, del trueno, del combate, y no temblaba. Una

mujer como no son las otras: dulce y fuerte, apasionada,
llena de virtud y poder : t� eres mi criatura so�ada, t� eres

mi �njel : mira, v�stete de blanco, yo quiero verte como una

visi�n celestial en medio de los mares, decia Enrique � su

querida, dulcemente reclinado en su seno, navegando sobre
un mar plateado por la luna, goz�ndose en la fresca brisa

que empujaba � la "Porte�a. "

�Caprichoso !

�Ves aquella estrella que refleja su luz en tu frente ? Es

ta es mi estrella ; cuando mi padre me apret� en su pecho,
diei�ndome: "Ci�e la espada hijo mi�, una tierra hermana
'
se marchita bajo el yugo estranjero : anda, derrama tu san-

"gre por la libertad de los hombres," mi estrella brillaba
clara y pura en los cielos. Ah ! ella no me ha abandonado
nunca ; es fiel ; yo la he visto rasgar el velo de las tormentas

para mostrarse � mis ojos. Ella ha guiado mis pasos en las
tinieblas de la noche, y mis fuegos en el horror de los com

bates. Yo la amo, amiga mia ; la amo como � una hermana

tuya; �no la ves? Es bella; su luz es candida como tu ros

tro: transparente como tu alma. Oh! yo te amo, �njel mi�.

Quieres .... .

�Barco ! barco, .... grita el marinero que iba en los

topes.
�A sus puestos, dice Enrique, silencio. .Jorje, Alfredo,

Miguel, que se preparen las redes del combate : �njel mi�
tiemblas ? Ponte en la c�mara ; dos minutos .... es una noche
feliz....

�No, no, � tu lado, aqui no tiemblo d�jame aqui. .

�Si, � mi lado tu no debes temblar.
Era un sublime espect�culo, aunque imponente: la

"Porte�a" segu�a silenciosa como una tumba sobre las
aguas: cien bravos, mustios y macilentos, esperaban una voz,
una palabra para lanzarse � dar y recibir la muerte. El que
1.0 ha participado los sinsabores y dulzuras de la vida del mari
nero, no conoce toda la grandeza del hombre. Los tiranos
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juguetean con �l desde los dorados alc�zares del poder: el

hombre, en medio de los mares, se bate cuerpo � cuerpo con

la naturaleza, con la fortuna, con los decretos de Dios : vence

� perece noblemente .... El alma es libre, fuerte : poderosa
como las tempestades : habita un cuerpo que desafia, momento
� momento, los caprichos de un d�spota mas absoluto que
el primer tirano del mundo : la vida es una lucha � la faz del

cielo, y si el hombre cae, no lleva el amargo pesar de haber

cedido � la intriga, al egoismo, � la infamia. Que se crucen

los vientos en el cielo, que los abismos se abran � sus ojos,
el marino contempla tranquilo la furia, el horror, la muerte

que le rodea. Tiene una potencia que lo eleva sobre la crea

ci�n, una individualidad soberana, poderosa, que le viene de

Dios; su talento, su fuerza.
�El Cacique, el Cacicpie, Capit�n; viremos de bordo,

dice el piloto � Enrique.
�Fuego, fuego, arriba, � el abordaje.
Fu� un momento ; el ay ! la blasfemia, el eco del ca��n,

de la fusiler�a, la lucha, la palabra fatal "muere, muere,"
eran los �nicos sonidos que turbaban la soledad.

Pas� como el rel�mpago : victoria ! es nuestro, gritan los

vencedores : piedad, repite el eco melanc�lico ele los mares ;

muere, dice una voz que llega hasta el coraz�n de Marcelina :

ah ! no, Enrique, perd�n, perd�n al infeliz ; yo te lo pido, yo
t�- lo mando: ven, ven roguemos juntos.

�Que cruel eres, asesinar al vencido, humillar la des

gracia: �que te ha hecho el infeliz? Oh! �que horror! mira,
est�s ensangretado. Ah! tu est�s herido; ven, ven.... esto

es horrible, decia la infeliz � su amante, que, imperturbable
y melanc�lico, como siempre, volv�a del combate.

�Anjel m�o : oh, no, no estoy herido : es sangre, de esela-
', os la que ha manchado mi brazo ; sangre asquerosa ; no te

mas, no se mezclar� con ella. Tienes miedo? has sufrido? po-
h-recita, perd�name. ..pesa sobre mis d�as una fatalidad
.... yo soy ....Miguel .... que se cumplan mis �rdenes ....

que el prisionero se ponga � la vela .... el bote � los vencidos,
pronto, pronto, el clia llega. . . .�ha sido una noche feliz, �njel
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uno! Descansa ahora;.... tu alma ha trabajado mucho;

acu�state; toma, toma, . . . . s�, toma un beso....El cielo te-

bendiga; eres piadosa, eres santa. .. .Oh! yo te amo.

No tembl�is, almas delicadas : fu� un beso de amor, pero-
de amor puro y santo como el ele los �njeles. Un instante-

sagrado, en que el alma vino � tocar otra alma querida : no-

tembleis.
Momentos despu�s la "Porte�a" segu�a silenciosa; algu

nos marineros agrupados hacia la proa, y un hombre de pi�-
en la popa, era el espect�culo que ofrec�a la goleta.

�Mi capit�n ?
�Alfredo ?
�Es mi cuarto, Se�or ; � mi me toca ....

Bien,. . . .disponed yo necesito algunos momentos de
soledad : mi sangre, arde : si supieses el estado de mi alma f
Un momento � la amistad: habla � tu amigo. . . .no es el ca

pit�n, es tu Enrique el que te pide una palabra. � Crees que-
los cielos aprueban mi conducta ? Los hombres . . oh ! los hom

bres, yo s� lo que dir�n: hay ciertas acciones en la vida cpie
nunca se perdonan. T� has visto nacer esta pasi�n, � que
de tanto tiempo est� ligada mi existencia; t� me has burlado
muchas veces, y hoy, hoy t� tiemblas por mi. Yo estoy
tranquilo : quer�a que los mares fueran la escala hasta el cielo,
por que tengo un dep�sito divino en mi poder : debo resti
tuirlo.�T� deliras: eres un loco. Acabas de pelear como un

desesperado, y ahora vienes con esas puerilidades de amor,.
de �njeles, oh! te est� mal ese lenguaje.

�Tambi�n t�, mi Alfredo ?

�Perdona : yo te comprendo : est�s triste, he procurado-
tu risa. Habla, yo soy tu amigo. �Que tienes? Vamos, quie-
r'i saberlo.

�Pesa sobre mi coraz�n un remordimiento terrible: en

un tiempo mi destino depend�a de mi, del valor de mi bra
zo : hombre aislado en la tierra, creia f�cil formarme una

felicidad, como el que solo trabaja para s�. Cuando mi �n
jel tenia madre, yo pensaba que el porvenir me dar�a una-

fortuna que poner � sus pies: hoy la he arraneado � la feiic�-
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dad para traerla � los combates, � la muerte tal vez : oh '

esto

es b�rbaro, amigo m�o.
�Yo apruebo tu conducta: deja que los hombres helados

descarguen sobre t� la maldici�n del egoismo, deja que el
mundo te apellide, raptor, infame, malvado; hay una causa

que apoya esos ladridos miserables � tus 2-4 a�os, tu car�cter.
T� has dado bellos y gloriosos dias � la patria: hombre de

coraz�n, te lanzas � la muerte por la libertad de hombres es-

Ira�os; los honores se han derramado sobre tu cabeza, y tu

r.ombre es la gloria de nuestra marina. Pero tu ser�s re

probado: has robado una mujer, una mujer que es tuya, por
que te la dio Dios y no su madre : no lo eludes ! est�s destina

do al sacrificio. Asi es el mundo.
�Oh ! el sacrificio, el sacrificio es dulce : yo lo acepto.
�Pues bien: que piensas? Por que te aflijes?
�Yo querr�a que los altares de Dios hubieran recibido

mis juramentos : la sociedad ha impreso un sello de torpeza
al car�cter del marino : piensa que si hay virtudes entre noso

tros, no son aquellas virtudes que idealizan al hombre ; que
el que lucha con las tempestades del mar no sabe luchar con

las del coraz�n, y la v�ctima, la v�ctima es consagrada desde
ene pone el pi� en nuestro bordo . . . maldici�n.

�Los hombres hacen la infamia en la tierra, solo el cie-
]'�� la juzga. Yo s� que tu querida se postrar� ante las aras,

casta y pura c�mo una v�rjen, que recibir� el v�nculo divino

como si bajara del cielo; que tu conciencia no tiene ni una

sombra, ni una mancha siquiera.
�Ah ! tu me consuelas : � ves ? yo lloro : mis l�grimas son

inj�nuas : es la primera vez.

�Descansa unos minutos, el dia llega. Tal vez el dia se

r� ingrato.
Con estas palabras se cerr� la escena de aquella noche

demasiado tempestuosa para Enrique

Los d�as de volver � la patria se acercaban para el corsa
rio : cargado de riquezas y de honores. Enrique parec�a con-
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tent� de su suerte. El cielo le habia protejido! Yo no s�:

1: decia � su amada, por qu� la vida me parece tan querida,
hombre solitario trabajaba para mi solo, y hasta la gloria
me parec�a una quimera : hoy, �njel mi�, yo soy ambicioso :

me parece que los laureles sientan bien � tu frente, y yo

quiero ciarte una corona trabajada por mi mano.
�Pero manchada con sangre : oh ! yo querr�a verte en el

seno agitado ele la patria, tranquilo y magn�nimo como en

medio del combate: con tu coraz�n, con tu alma, tu ser�s
un astro de paz en medio de las tumultuosas pasiones que
tantos dolores ofrecen � la patria. Yo te ve�a como un Dios,
presidir los destinos de toda una naci�n; por que t� has na

cido para ser algo mas que un soldado feliz. Siempre em lu

cha, buscando la muerte en cada momento de su vida, yo te

veo abandonarme, cuando mi pecho est� mas lleno de ilusio
nes y de amor : si vieras los sue�os que agitan mi coraz�n !

Yo no quer�a descubrirte estos secretos ; pero hoy se acerca

un nuevo clia para los dos. Me prometes .... No .... perdo
na ... . soj7 indiscreta.

�Habla, �njel mi�. . . .

��Me prometes dejar la carrera de las armas?
�Escucha, y luego decidir�s t� misma : son palabras de

mi padre.
La hora fatal pesaba ya sobre sus ojos : �l me tendi� una

mano sin calor, desfallecida, y apretando d�bilmente la h�a,
me dijo:

Hijo mi�, los hombres son hermanos, cualquiera que
sea el lugar donde nacieren: un mismo sol, un mismo cielo,
hay sobre todos los mortales; la naturaleza que los ha divi-
<? ido por medio de los mares, de las monta�as, no tiene sino
un autor como ellos: alg�n dia la especie humana formar�
una familia sola, y la guerra desaparecer� para siempre. Los
hombres conocer�n al fin que entre unos y otros median los
v�nculos que � ti y � mi nos unen; que no hay felicidad en

ia tierra si un centro com�n no rije los movimientos todos de
los miembros que los componen. Pero este es un porvenir que
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asoma all� en los inmensos l�mites ele la existencia humana:

es remoto, obscuro como los primeros dias de la vida del hom

bre, pero la humanidad tiende hacia �l, y llegar�. Tu padre
recuerda en esta hora solemne los sacrificios, los dolores que

en la lucha feliz de nuestra independencia, la patria exiji� de

sei debilidad; �l hizo cuanto pudo, y hoy que el Se�or me lla

ma hacia su seno yo me presentar� tranquilo. He peleado y

derramado la sangre de los hombres, le dir�, por la libertad

y felicidad de los hombres. Los tiranos se hab�an apoderado
ci� la mas noble criatura del mundo, y fu� necesario herirles

cJ coraz�n para libertarla: si he errado, perd�name, Se�or,

obedec� � las inspiraciones del cielo, fui un instrumento de

la voluntad divina. Espera un momento .... la muerte ya

pide lo cpie es suyo .... T� naciste en una tierra que se dice

libre, pero esa libertad tan proclamada no es mas que una

ilusi�n. Faltan, hijo m�o, los verdaderos elementos de toda

libertad : los hombres est�n en lucha encarnizada, las cosas

.��u-elian en desquicio, sin objeto, sin intenci�n determinacu,
Muchas heridas le esperan aun al seno de la patria, cuando
los medios materiales dejen de ser un poder, cuando el pensa
miento libre y soberano determine las operaciones de los go

biernos, cuando la sociedad entera tenga una conciencia se

gura y positiva de sus obligaciones y derechos, entonces, y solo

entonces, la libertad germinar� en nuestro suelo. Pero ese es

tado feliz no llegar� en un d�a; vos hab�is nacido para regla
mentar el caos que nosotros dejamos, despu�s de tantas bata

llas, ele tantas tempestades, ten�is necesidad de un brazo ro

busto para verificar las concepciones elevadas de la mente. Ya
ten�is la base ; la democracia ser� inalienable : sobre ella deb�is
de trabajar sin dejar de ser autores y art�fices al mismo tiempo.
Esta es la doble misi�n de nuestra jeneracion, y yo te lego este

sentimiento, como la �nica herencia que puede daros un pa
dre cpie te lleva en el coraz�n � la tumba." El muri�. . . .

�Oh ! amigo mi� ! t� seras lo que eres : tu padre es san

to. No olvides sus palabras. Yo seguir� tu vida, como tu bra-
�c sigue tu pensamiento. S�, t� eres fuerte, t� eres virtuoso.
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y yo soy d�bil : � tu lado mi vida es otra cosa .... Mira, una
sola estrella hay en el cielo ; que obscuridad ! Las aguas son

negras, y la espuma de las olas parece sangre ! Yo tengo mie

do ; s�, yo tiemblo ....
�No, no temas, el cielo nos proteje. Es una estrella ;

pronto los vientos nos llevar�n � las costas argentinas. Oh!

que tumulto de ilusiones llena el pecho al hablar de la tierra:

�ill�, s�, all� es su cielo. Me parece verte de rodillas ante las
aras santas, recibiendo mis juramentos de amor : esos mis

mos juramentos cpie tu aceptabas en la hora del combate, en

ti momento de la tormenta: te debo mucho, anjel m�o, yo

soy tu esclavo.
�� Ves aquellos bultos, que poco � poco se descubren ?
�No temas; es la escuadra enemiga, todo est� dispuesto

ya : ma�ana con el dia saludar�s tu patria.
�Silencio.... � sus puestos. Es el �ltimo adi�s, �njel

m�o, no temas.

Un ca�onazo se deja oir � lo lejos: "somos sentidos",
dice Enrique.

La "Porte�a" vuela: parece que el capit�n le ha comu

nicado tocio su br�o. "Es una noche feliz, yo conozco los

bancos. Desgraciado el que intente seguirme."
Momentos despu�s, toda la escuadra bloqueadora hacia

fuego sobre el corsario ; � in�til esfuerzo ! La goleta, favore
cida por el viento y la obscuridad de la noche pudo pene
trar hasta el puerto, sin el menor da�o : Eran las dos de la

ma�ana y la "Porte�a" se mec�a blandamente sobre las olas

del Plata, bajo el canon de la fortaleza, como si reposara de

las largas fatigas de su crucero.

�Ahora, dice Enrique � su querida, tom�ndola de la

mano, ahora, �njel m�o, es preciso lavar una mancha que ha
caido en nuestros nombres, un momento de fuego precipit�
mi coraz�n ; pero tu eres pura y blanca como la aurora. Ven,
descansa; las tormentas no penetran hasta, aqu�, las balas
enemigas no han caido sobre estas aguas. Ven, sue�a en la fe
licidad cpte nos espera.
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Yo querr�a despedirme de los mares, .... les debo tan

to. .. .

Descansa unos momentos, el clia avanza.

Al amanecer de un bello dia, cuatro personas se retira
ban silenciosamente de la iglesia de San Ignacio : dos j�venes
marchaban adelante ; una anciana de semblante risue�o y

alegre, un hombre profundamente concentrado en s� mismo,
segu�a, como en sue�os, el camino que los j�venes se�ala
ban. "Yo la am�, dijo el anciano, acerc�ndose � su compa
�era ; � que el cielo la haga dichosa ! ' '

Dias de amor y de placer fueron seguidos � los borras
cosos del enamorado Enrique: la guerra estranjera conclu

y�, y como � uno de los bravos que habian peleado por la

libertad oriental, la patria lo colm� de honores y riquezas.
Pero vino la guerra civil, la cruel guerra de hermanos con

hermanos .... Oh ! echemos un velo sobre esta parte de la

historia argentina. . . . Enrqiue fu� proscripto de su pa

tria, y hoy vive querido en el seno de la naci�n por cuya li

bertad tanto hizo. Sabemos que las palabras de su virtuoso

padre no se han borrado de su alma, y que forman el c�digo
de que se vale para la educaci�n de sus hijos.

MIGUEL CA��.

Montevideo.
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EL HOMBRE CORCHO.

El genio fecundo de F�garo se hizo inmortal porque pin
t� la humanidad tal cual es. Sus retratos son admirables, so

bre todo, por la semejanza que tienen con el orijinal, siendo

muy de notarse la singular circunstancia de hallarse en el

mundo much�simos orijinales de una misma copia. De mo

do que cuando el autor de "Los calaveras" escrib�a en Ma
drid sus picantes y magn�ficos cuadros se figuraba que no

pasar�a de aquel �mbito, y estoy seguro que en lo que me

nos pensaba era que en Am�rica tenian de hallar exact�simas

semejanzas.
Pero al mejor cazador se le v� la liebre, y el fecundo

autor del Dia de difuntos, no se acord� de colocar en su her
mosa galer�a � ciertos animales de la especie humana que
solo �l era capaz de calificar por familias, clases y especies, y
solo �l era capaz de darles un nombre.

Estamos muy distantes de creer que F�garo no hallase
tipos de la especie del que vamos � ocuparnos en la corte es

pa�ola; pues muy sabido es que nosotros somos hijos leg�ti
mos de aquellos se�ores y que nos parecemos � nuestros pa
dres como una nuez � otra nuez, con la ventaja de tener � la
vez la sangre de Atahualpa y Yupanqu� que, mezclada con la
de Pizarro y Carvajal, ha producido una especie de indigo-
espa�olato que en la farmacia" es como si dij�semos muriato-
de sosa y carbonato tart�rico, que hacen una liga de lo-
lindo.

Pues lo que se le olvid� al autor del Hombre-globo fu� e�
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Hombre-corcho.
El Hombre-corcho pertenece al reino animal, es de la

especie de los b�pedos y de casta mam�fera. Suele � veces

ser racional, � veces vejetal, otras mineral y tambi�n cet�

ceo. Le analizaremos por partes.
El Hombre-corcho es un animal b�pedo, cu�drupe, capaz

como el os� y el mono de andar apoyado en un bast�n, y con

hi propiedad de arrastrarse como los reptiles. Tiene puntos
de contacto, ya que hablamos de reptiles, con el camale�n,
pues var�a de colores en un momento. Se parece algo � los

individuos de la casta canina, particularmente al perdiguero
de quien tiene el olfato y la lijereza. Se le puede comparar

� las ostras, porque se pega � un pe�asco siempre que de �l

pueda estraer alg�n jugo. Entre los insectos se asemeja al es

carabajo en aquello de los medios que emplea para hacer su

guarida, y es previsivo como la hormiga y la abeja.
Este ser singular, esc�ntrico y �nico en su raza, pero-

no en su especie, se d� la mano en el reino vejetal con los

maderos flotantes, particularmente con el corcho de quien
deriva su nombre. En cualquier cataclismo, como una inun

daci�n, verbi-gracia, el hombre-corcho queda flotando y siem

pre en favor de la corriente que no es poca ventaja.
En el reino mineral pertenece � los metaloides compues

to de part�culas y mol�culas que asimila de otros cuerpos,
formando al fin un conjunto que no tiene ning�n compe
tente orijinal, sino tomados de otras sustancias, como el boro

V el zink.

El Hombre-corcho vive siempre fuera de c�rculo priva
do; su atm�sfera est� en las altas rejiones de la pol�tica, y
en los palacios, cuyas entradas, salidas, calles, vericuetos y
corredores conoce perfectamente. El hombre-corcho con su

iustinto de reptil se arrastra por las alfombras, por las patas
ele las sillas y las bases de las mesas ; con sus propiedades de
ostra se pega � los mandones ; con su cinismo de escarabajo se

labra una guarida, sabe Dios de qu� ; y con su olfato de per

tiguero, husmea el viento, y tiene siempre las orejas paradas
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como el potro.
Cuando conoce como los viejos marinos que se acerca

la tormenta, el hombre-corcho se prepara � no recibirla sino

� dejarla pasar ; entonces se mete en su concha flotante como

un caracol en su castillo port�til, y se deja llevar de la co

rriente. Si la tormenta crece, sale �l primero � cubierta, y
en lo cual se parece � las ratas ; abandona el buque que est�

pr�ximo � perecer, y conociendo sus cualidades flotantes, se

deja llevar por las olas y se v� acercando suavemente � la

embarcaci�n que llega, � cuyo costado se adhiere con fuerza.

Este es el momento del triunfo del hombre-corcho.

Antes de levantarse el hurac�n, ya �l lo hab�a previsto y
estrechado relaciones en el campo enemigo, pues ya se sabe

que �l es previsivo como la hormiga. Se presenta como mar

tir de su situaci�n, y eon la astucia de la zorra, hace creer

� los vencedores que ha tenido gran parte en su triunfo. En

este momento la voz que suena mas alta contra los vencidos
es la suya; �l es el que se lanza � las comisiones mas arries

gadas con tal que pueda probar su adhesi�n al nuevo orden

de cosas; �l es la cuchilla mas cortante para los que fueron
sus amigos, y seria capaz de mandar la escolta que los lleva
se al pat�bulo. En esto se parece � la hiena que vive de los
muertos.

El hombre-corcho es el que est� al corriente del alza y

baja de esos fondos que se llaman favor, en esa lonja que se

llama gobierno.
�Quien es aquel personaje con quien anda de brasero el

hombre-corcho, que le acompa�a � todas partes, con quien
�come y � quien nunca abandona ? Aquel personaje es el hombre

importante en palacio, aquel tiene sus vales de favor con una

notable alza sobre la par, y marcha en bonanza ; es el hombre
��e los empe�os, y es el hombre del dia. Mirad al hombre-cor
cho cual le halaga, como se r�e � carcajadas de la mayor
sandez que se le ocurre, cual le agasaja, cual le limpia el pol
vo de las botas y el polvo de las sillas ; en fin, el hombre-cor-
�cho est� unido � �l como el minutero al horario. Cuando en
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�.usencia del personaje trata de elojiarle, el hombre-corcho

lo pone en las nubes, lo ensalza con la mas rastrera adula

ci�n, eleva al cielo lo bueno que tiene y echa sobre lo malo

el manto enga�oso de la lisonja. Es el P�lacles de aquel
�Orestes, es la sombra de su cuerpo, es. . . .en fin, el pe�asco �

�eme se ha adherido aquella ostra pol�tica.
Pero que se presente la mas lijera nube en el horizonte

de aquel hombre, y ya veremos al hombre-corcho recojer sus

velas, empu�ar el tim�n y esperar. . . .

La vida del hombre-corcho es esperar. Esperando na

ce, esperando vive y esperando muere. En esta espeetativa
est� viendo el rumbo que tomen las cosas, y si comienzan �

fiaquear los puntales que sosten�an el edificio � cuya sombra

medraba, empieza � ladearse : primero suavemente, hasta que
.saca el cuerpo del todo, y al caer el techo, ya se le encuentra

entre los derrumbadores.

O�dlos en las tertulias de los mandatarios cuando em

pieza � caer el �dolo que se adoraba la v�rpera: �l es el pri-,
mero en cantar la palinodia y en maldecir al que antes en

salzaba, pareci�ndose en esto al cuervo que no ataca sino �

las reses moribundas.

No se reduce � huir del caido sino que se pone � olfatear

por donde viene el viento del favor, lo conoce � una legua y
entonces desplega su vela para que hinche, y se viene convo

yando � la nueva estrella del horizonte ministerial.

En los dias revolucionarios el hombre-corcho esta en

&u elemento.

Llegan las noticias de la guerra, no muy agradable para
el mandatario, y cate usted al hombre-corcho que no asoma

ni por las puertas de palacio y procura de un modo solapado
mezclarse en la oposici�n y asentar su pi� en el campo ene

migo, dejando prendidas las faldas del fraque en su antigua
cusa. Habla con estos y les dice: "La situaci�n ha sido pre
parada de antemano ; los abusos cometidos son estraordina-

rios, y era imposible que pudieran las cosas ser de otro modo."
No bien ha hallado al volver la esquina � alg�n ciuda-



114 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

da�o ele chafarote cuando se le acerca con sendas cortes�as,
1, toma del brazo y maldice con toda su alma lo que antes

bendijo; niega lo que antes afirm� y asegura lo que neg� no-

hace un momento.

Pero en estos d�as se hunde como un gusano en su cri

salida y all� espera el tiempo en que debe salir mariposa 6

tan gusano como antes.

Circula un rumor, hay una noticia favorable � la causa

del gobierno, y al momento el hombre-corcho se presenta en

palacio � colmar de enhorabuenas � todo el mundo. Nunca

falta un pretesto para disculpar la retirada : una enferme

dad, un viaje corto, cualquier cosa se tiene � mano para ca

sos tales. Como siempre se cree lo que se desea y lo que halaga.
nunca falta quien crea en estos casos al hombre-corcho.

� Oh t� zona, hiena, hormiga, ostra, cet�ceo, animal,
vejetal � mineral ; b�pedo � cu�drupe, cu�ntos �orijinales hay
de tu casta en todo el �mundo !

JUAN VICENTE CAMACHO.
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FRANCISCO BILBAO

i.

Las letras americanas est�n de duelo; la ardiente y
animosa palabra de Bilbao no se �escuchar� mas ! (i) M�rtir

del pensamiento, ha muerto -devorado p-o�r la ansiedad �de

reforma, de �progreso y de fraternidad que lo animaba: su

alma de fuego agost� su d�bil f�sico. La prensa toda de es

ta capital ha hecho justicia � los altos m�ritos de -este ame

ricano �distin-guid�, cualesquiera que fuesen sus ideas reli-

j�osas y pol�ticas. La Revista de Buenos Aires se honraba
de contarlo -entre sus colaboradores, y �mientras recojemos
los datos para dar una biograf�a estensa, cedemos la palabra al

se�or Fajardo, reproduciendo un fragmento de su art�cu
lo publicado en El Pueblo.

Francisco Bilbao naci� en Santiago de Chile el 9 de ene

ro de 1823.
Dotado de una gran precocidad intelectual y de una

fuerte predilecci�n por los �estudios filos�ficos, desde muy
temprano abri� isu intelijencia � los torrentes de luz de la

1. Habi�ndose �retardado �la impresien de �esta entergia corres
pondiente � enero, hemos querido decir algunas �palabras sobre el
ianiigo � quien la muerte arrebat� en fe�brero. Daimios -esta esplicacion
�para que se conozca �la caus-a de la publi-oa-eion de estas l�neas, puesde otro modo no se comprenderla que ,e�n e-neir-o nos oeu-p�se-rmos 'de un
hecho acaecido en el subsiguiente mes.
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filosof�a moderna, que le tra�an d-e allende -el Oc�ano, las
obras de los que, desde entonces, empezaron � ser sus

maestros, quebrando con las tradiciones dogm�ticas bebi
das en la infancia, y arrojando la primera piedra, tal vez,
al fanatismo que -dominaba en -su hennuosa patria.

Republicano de coraz�n y convicci�n, el dualismo que
resulta � -los �ojos de la raz�n emancipada -entre la Rep�bli
ca y �el Catolicismo, la eoimlpatibilidad de la una con el otro

brillantemente demostrada -en -sus dos �ltimos trabajos (i),
ha sido el tema constante, el alto punto de mira de sus es

critos filos�ficos y pol�ticos desde la edad de veinte y un

a�os.
En 1814 public� ya en Santiago un folleto titulado La

Sociabilidad Chilena, que le vali� ser condenado como

blasfemo � inimpral, �espulsado d-e la ense�anza y las cla

ses, eseomulgado, y quemada la obra por mano del verdugo.
Con este �motivo tuvo que hacer su primer viaje � Eu

ropa, dlr i j�endose � Paris � recibir de los mismos labios de

sus queridos -maestros �el man� de la intelijencia, la luz de

ia raz�n triunfante en los dominios de la filosof�a.
All� dio � luz dos a�os �despu�s un trabajo titulado

Los Araucanos que public� la "Revista Independiente "

de Pascal Duprat, � hizo �en �847 1? tiriaduccion de los

Evanjelios de Lamennais que se public� en Lima.
En 1850, vuelto � su patria, public� en Santiago los

"Boletines del Esp�ritu" que hicieron estallar una revolu
ci�n en Chile y merecieron � su autor, primero el destierro,
e-respues otra escomunion, y por �ltimo el ser condenado �
Muerte.

Dos a�os despu�s, de 1852 � 1853, publicaba en Lima
dos nuevos folletos, "La Revoluci�n en Chile" y los "Men

sajes del Proscripto" que lo hicieron �desterrar � Guaya
quil ; public� ese -mismo a�o 53, "La Revoluci�n de la Hon

radez", folleto por el cual se daba hasta media onza de

1. "La Am�rica en peligro" y Ja "Contra-Pastoral."
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oro, y que precipit� la ca�da de la esclavitud.

En 1854 dio � luz �en Lima "El Gobierno de la Liber

tad", escrito que origin� una gran pol�mica sobre la liber

tad de cultos, y que su autor fuera otra vez escomulgado y

perseguido � -estremo d-e tener que retirarse -de nuevo �

Europa,
En 1856 public� en Paris los folletos "El Congreso

Americano y Lamennais . . . etc." . . .

El a�o siguiente se diriji� al Rio de la Plata, y fund�

en Buenos Aires "La Revista del Nuevo Mundo" que for

ma un grueso volumen conteniendo magn�ficos trozos filo

s�ficos, pol�ticos y literarios.

En 1858, Bilbao iredact� durante seis meses "El Or

den" de Buenos Aires, y el a�o siguiente tuvo � su cargo la

redacci�n del "Nacional Argentino", diario del Paran�, �du-

.a-nte ocho meses.

En 1861 hizo en Buenos Aires una segunda �edici�n de
su afamada "Vida d-e Santa Rosa -de Lima".

A fines del 62, con motivo de la cuesti�n de M�jico, dio
� luz en la mjis-ma ciudad su libro "La Am�rica en peligro",
que tanta sensaci�n ha producido en las Rep�blicas del Pla

ta, incurriendo por �supuesto �en el anatema de la Iglesia,
cuyos minados cimientos �estremeci� con aquel libro d�ndo
le el golpe de gracia con la "Contra-Pastoral" que public�
en seguida."

(El Pueblo.)

Su �ltimo libro tiene por t�tulo El Evanjelio Ameri
cano, in 8.0 de 176 p�j. publicado por la Imp. de la Soc.
Tip. Bonaerense, 1864.



LA PERRICHOLI

Lima ha debido la fama de que ha gozado y a�n goza
en el mundo, mas � la hermosura y donaire de las hijas de
su suelo, que � su riqueza tan proverbial como �exagerada.
Quien, en otros climas, dice�lime�a, dice hermosa; y
sin embargo, �sea dicho con perd�n de nuestras pret�ritas
y presentes paisanas, la fisonom�a general de la lime�a, est�

muy lejos de cor responder al tipo absoluto �de la belleza,
tal cual est� consagrado por el genio ele las artes. La lime
�a no brilla por la pureza admirable ele las l�neas de la Ve

nus de A��dicis : no obstenta los cabellos de oro, ni la be

lla encarnaci�n de la Flora de Ticiano : no tiene la mor

bidez de la Antiope de Correggio: no descuella por la

exhuberante riqueza de las formas de las Gracias de Ru-

bens que tejen los �destinos de Maria de Mj�dicis : �ni luce
el aire regio de la Fornarina de Rafael�de la Romana
en general, emperatriz coronada de su blanco panno,
como Roma emperatriz del mundo, aunque la envuelva

en vez de la toga de p�rpura, el agujereado manto de la

decadencia. No: la lime�a no posee ninguna de �esas dotes;
pero tiene el ojo chispeante -de las hijas del desierto que le

�legaron los �rabes, la gracia de las N�yades del Guadalqui
vir, y la seducci�n de la Cava. La gracia, la seducci�n,
el indefinible no s� que, son caracteres indescriptibles de
la belleza femenina que valen tanto, quiz�s mas, que las
condiciones consagradas de la belleza absoluta�recu�rden
se las Alarqu esas de Mignard y las Pastoras de Bou-cher�y
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de esos caracteres goza en alto grado la lime�a.

Si de las condiciones f�sicas se pasa al examen de las

cualidades morales, se encontrar� en la lime�a un conjunto
lleno -de no menor atractivo-. Inteligente, viva, locuaz,
amante del lujo y del placer, con el corazo-n abierto � todas

las buenas impresiones, capaz de todos los .sacrificios y de

toda la abnegaci�n que se pueda exigir de la mujer, y pro-

f Lindamente religiosa, en todas las fases de su vida. De una

�lime�a se puede haoer cuanto grande y cuanto bueno se

-quiera, porque tiene muy desarrollado el entusiasmo, m�vil

de tocio lo grande, de todo lo bueno.

Un escritor franc�s ha dicho �en alguna parte, que la li
me�a -est� personificada en Santa Rosa y en la Perrichoili,
porque es un conjunto de las cualidades de ambas. Protes
tamos centra semejante comparaci�n, que envuelve una

profanaci�n �atroz y una grande injusticia. Una profana
ci�n, por que Santa Rosa es un ser que sale del nivel com�n

-de. los mortales: una injusticia, porque la Perricholi, est�
considerada �en esa idea, como el elemento del mial; lo que
e;-. falso, coimpletaimente falso. La P-en-richoH es, ella sola,
una personificaci�n -de una clase de 1 imie�a genuina en el

-siglo X�V�II, con todas sus condiciones f�sicas y .morales.
con sus virtudes y sus defectos; y bajo -ese aspecto �debe

ser estudiada, ademas del inter�s hist�rico y social que pu
diera ofrecer su personalidad.

II.

�Qui�n fu� la Perricholi ? La Perricholi fu� una mu

jer. �Dice tanto y dice tan poco esta palabra�una mujer�
�seg�n el sentido- en que se le considere! Para unos�una

muger�es un ser viviente al que la naturaleza dio ciertos
car�cter seis f�sicos, � fin �de perpetuar por medio -de ella la
�obra del sesto dia de la creaci�n. Para otros�una mujer��

�es un himno de amor, un c�ntico sagrado, un libro de filo
sof�a, un drama -en �mil cuadrois, un templo do-rr��stico, un
�bosque misterioso de Astart�. La Perricholi fu� el himno
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de amor y el libro de filosof�a, el -drama y el bosque : no fu�
nunca �e�l temlplo dom�stico; pero fu� una nota resonante

del c�ntico inmenso que la humanidad eleva al trono de

Dios.
�De donde vino- la Perricholi? �cual fu� su Dirigen?

� cu�l su cuna ? � Qu� nos importa ! � Preg�ntase nunca �de

don-de viene el ave que pasa gorjeando, de donde nace el

arroyuelo que �se desliza murmurando sobre un lecho de-

mosaico, de qu� germen brot�la flor que embalsama el aire

con su �aroma? La Perricholi, ave de rico plumaje, lanz�-
ai viento Jas �pur�simas notas de su garganta : suave y man

so arroyuelo, niair-mur� dulces palabras de amor : flor de

brillantes colores, derram� sobre el aire el perfume- que en

cerraba su corola. Ave, arroyo y flor pasan �r�pidamente so
bre la tierra; y ella tambi�n pas�. . . pero �dej� miar-cada en

nuestra historia la huella breve de su pulido pi�, y su soim-

bra vaporosa y liviana, flota a�n graciosaanie-nte, entre los

pliegues del velo misterio-so que -cubre -el �escenario -de Ios-

tiempos que fueron.

� C�mo se llam� la Perricholi, y por qu� es conocida
-con �este nombre? La Perricholi �se llam� Micaela Villegas:.
sus amigos la llamaban Miquita, y el pueblo la Perri
choli. Este es el hecho: la causa se ignora, no obstante
las versiones mas � menos �absurdas que consigna la tradi
ci�n. �Quiz�s fu� una denominaci�n afectuosa! �No impor
ta tampoco! Hay mas gracia, mas misterio en este nombre
de guerra, que en el vulgar de Micaela, � en el amanerado-
de Miquita.

III.
La Perricholi, cantatriz y actriz c�mica � la vez, reina

ba sin rival en el teatro de Lima hace �mas -de un siglo; y
su �doble corona d-e actriz en voga y de �mujer hermosa,
atra�a hacia � �ella � una multitud dorada -de la que �era �do
lo, y que quemaba -en sus aras el incienso del amor, cubrien
do con ofrendas de oro su profano altar. La aparici�n de la
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Perricholi en las tablas habia tenido lugar en el a�o de

1760, y en el siguiente de 61 lleg� � Lima Dfon Manuel de

Amat y Juni-ent, con el car�cter de Virey, Gobernador y

Capit�n General �del Per�. En las fiestas con que se cele

br� su inauguraci�n en -el miando, vio por primera vez el

viejo Virey � la joven actriz, y las nieves que habian amon

tonado los a�os sobre �el coraz�n del guerrero, se fundieron

al calor d-e los rayos que -desped�an los negros ojos de la

c�mica, encendi�ndose en �l una de aquellas tremendas pa

siones que, para verg�enza de la pobre humanidad, asal

tan � veces al hombre, cuando parece que mas seguro de

b�a hallarse -de si .mismo-; y desde aquel dia, el �representan
te del austero monarca de Castilla, (1) fu� humilde esclavo

de la actriz peruana.

La Perricholi no resisti� � tan alto homenaje, y fu� en

e; vireinato de Amat, lo que la Montes-pan -en -el reinado de
Luis XIV, � mas bien lo que Juana Vaubernier en el de

Luis XV; s�, lo que Juana Vaubernier, porque la Perricholi
no cubri� como la Marquesa de Moii-tespan la t�nica rasga
da de la prostituta con el manto bordado de la dama de

corte, ni convirti� como la Marquesa de Pompadour la al

coba en gabinete. La Perricholi se conserv� en toda la ver

dad de su car�cter al pi� del solio vireinal, como la Duba-

ny en las gradas del trono real ; y no solo tienen este pun
te de contacto : tienen otro unas��la triste misi�n que � am

bas cupo. Juana Vaubernier y Miquita Villegas tuvieron

la ardua tarea de reanimar con el calor de su juventud, co-
irazones helados por los a�os � agostados por la corrupci�n.
�Miserable suerte!

Due�a enteramiente del coraz�n del sexagenario Virey,
la Perricholi domin� completamente su -esp�ritu ; pero el

imperio que ejercia �no se hizo sentir nunca po�r el -efecto del

mal ; al contrario, su gracia y su hermosura, su alegr�a y su

bondad, templaban la firmeza y la enerjia del car�cter del Vi-

1. Fernando VI, -pr�ncipe notiaib-le por la austera severidad de sus

costumbres, y por su amor conyugal.
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cey. Fu� la reina d-e las fiestas qne distinguieron el -espl�n
dido vireinato del faustuoso Atoat: la Egeria inspiradora
de los grandiosos proyectos que concibi� el Luis XIV pe
inarlo para -embellecer la Ciudad de lo-s Reyes: la Ondina
� quien se destinaba.

el claro paseo de �agua,
que el ingenio har� corriente, (i)

v cuyas muminurantes -ondas -deb�an arrullar su sue�o : de

rram� sobre la fr�a corte de los vir-eyes el perfumia de su

juventud, ilumin�ndoLa con -el resplandor de su hermosura:

en la cumbre del favoua y �de la fortuna, satisfizo pie��mente

sus fantas�as y caprichos femeninos : deslumhr� con su lu �

jo: se embriag� con el incienso de la adulaci�n: la adorme

cieron las ml�sicas : deleit�ronla los �aplausos, y cubrieron

�a-s flores su cabeza.

IV.

La Perricholi, seg�n las noticias que nos ha trasmitido
la tradici�n, era por aquellos a�os una -mujer -completa
mente seductora, -d-e formas pulidas y graciosas, sus movi
mientos estaban llenos de vivacidad y lijereza; su tez lijera -

mente �morena, �era suave -como -el terciopelo : sus grandes
y negros ojos, ora lanzaban ^dardos ardientes, �ora se vela
ban l�nguidos, bajo la doble cortina de sus rizadas pesta
�as : su boca, roja como -la granada entreabierta, dejaba ver

cuando se re�a, una doble hilera ele dientes blancos y menu

dos : de su peque�a, cabeza pend�a una abundante y rizada ca

bellera negra de azulados reflejos: sus pies y sus manos hu

bieran desesperado, por su perfecci�n y pequenez, al cincel
d-e Coust-ou.

Sin haber recibido ninguna educaci�n primera, la Per
richoli comprend�a todo con facilidad suma, porque tenia
una inteligencia extraordinariamente clara y r�pida ; hablaba

1. Copla del "Ciego de la Merced."
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con gran facilidad, y salpicaba su conversaci�n de chistes y de

apreciaciones originales : pronta para descubrir el lado ri

d�culo de las personas y -de las cosas, imitaba maravillosa-

nnente el .modo de ser de cuanto conoeia ; y estas condicio
nes de su car�cter, la hacian sumamente apta para el des

empe�o de los papeles c�-mieos, en lo-s que -era verdadera-
me-nte isobinesialiente. La Perricholi gustaba infinito de la

sociedad inteligente � ilustrada, y todas las tardes se reu

n�an -en su casa -de la Alameda �multitud de personas distin

guid-as : all�, en el balc�n g�tico que todos conocemos, se

disertaba de todo en amena conversaci�n, -mientras el pala
dar saboreaba el caf� rival del de Moka, y los ojos se per
d�an sobre la multitud de doradas carrozas que �poblaban la

Alameda. Esta sociedad hab�a desarrollado en ella el senti

miento de lo bello y -de lo grandioso, y su pasi�n por las

obras de arte y por los grandes momuimientos era extrema :

ella sujiri� � su casi-real amante, la idea del Paseo de

Aguas, que, si se hubiera llevado � t�rmino, hubiera ri

valizado con los juegos de aguas de San Cloud y de la

Granja.
Pero no solo era notable la Perricholi por las cualida

des de -su -esp�ritu y par las gracias de su puerpo : no: los
sentimlientois de su coraz�n eran ele va-d-�s irnos. Caritativa
con estremo, jam�s fu� sorda � la llamada de la miseria, ni
niego consuelos al -dolor ; y -el oro con que su hermosura la

cubr�a, caia convertido en refrigerante lluvia, sobre el des
nudo hogar -del mendigo y sobre la cuna -aban/domada del
hu�rfano. Profundamente religiosa en medio de sus estra

v�os, se sustra�a frecuentemente al homenaje de la turba

que la rodeaba, para ir � �refrescar su frente abrasada por
los vapores -.mundanales sobre el fri� m�rmol del santua
rio. Un hecho de su vida d� la medida de la exaltaci�n del
sentimiento religioso en �el alma �de la Perricholi. Vamos �
contarlo.

V.

El Rey -de �ap�les, que era -entonces -el que lo fu� des-



124 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

pues de Espa�a con el nombre de Carlos III, concedi� �

Amia-t la Gran -Cruz d-e la Orden de San Genaro, que -aca

baba de fundar. Esta gracia fu� celebrada -en Lima con fies
tas verdaderamente regias; y la Perricholi concibi� -el au
daz designio d-e concurrir � ellas, en una carroza arrastra

da por doble tiro de mu�as, privilegio especial de los t�tu
los de Castilla. Realiz� su intento con grande esc�ndalo de
la aristocracia de Lima: recorri� las calles y la Alameda en

una soberbia carroza -cubierta �de dorados y de primorosas
pinturas, arrastrada por -cuatro �mu�as, conducidas por pos
tillones brillantemente vestidos con libreas galoneadas de

plata, iguales � las de los lacayos que montaban en la zaga ;

mas, cuando volv�a � su casa radiante de hermosura y go
zando el placer que procura la vanidad satisfecha, se encon

tr� por la calle de San L�zaro, con un sacerdote de -es-a pa

rroquia, que co-ndueia � pi� el sagrado vi�tico. Su coraz�n

se desgarr� al contraste de su esplendor de cortesana con

�la pobreza del Hombre-Dios : de su orgullo humano con la

humildad divina ; y descendiendo r�pidamente -de su ca-

iruaje, hizo subir � �l al modesto sacerdote que llevaba en

sus -manos -el cuerpo de Cristo. Anegada en l�grimas de

ternura acom(p-a�� al Santo de los Santos, arrastrando por
las calles �sus encajes y brocados ; y no queriendo profanar
el canruaje que habia sido purificado por la presencia -de
su Dios, regal� en el acto carruaje y tiros, lacayos y li

breas � la parroquia de San L�zaro, (i)

VI.

Hall�base la Perricholi en toda la florescencia de su

hermosura y en toda la grandeza de su fortuna, y "muchos
dias le faltaban que contar en el seno de las voluptuosida
des profanas", isegun la espresion de Radiguet, (2) cuando

1. Este hecho que cuenta Radiguet ("L'Ameri.qu-e Espagnole")ha servido de tema � Merim�e para sn comedia titulada "La Carrossedu Saint Saierement," ("Theatre de Clarai Gnzul").
2. 2. L'Amerique Espagnole.
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�n dia descendi� al fondo de su coraz�n y lo encontr� vacio

y hastiado, inquieto y ajitado : volvi� la vista � su alrede
dor y vio que nada le faltaba de cuanto habia so�ado en sus

sue�os -de felicidad y en sus delirios de ambici�n : formul�
nuevos des-eos y una turba presurosa les convirti� al pun
to en realidad; y no obstante, su coraz�n se oprimi� y las

lagrimas saltaron de sus ojos... �Por qu� lloraba la her

mosa cortesana ? � Misterios del coraz�n femenino ? No, era
que Dios, ese Dios � quien habia buscado siempre, aun en

medio � la embriaguez de sus unun-danales goces : ese Dios,
en cuyas aras habia d-eri: amado alguna vez la copa rebo

sante de sus placeres, como sacrificio propiciatorio, tocaba
las puertas de su coraz�n. Era que Dios, el buen Pastor ' '

que

"deja en �el monte las noventa y nuevre ovejas y va en busca

"de la que se le ha descarriado" (i) venia � buscar esta

oveja pedida y enredada entre las zarzas que teje -el pla
cer, "porque el hallazgo �de una sola le causa mayor com-
''

p�a cenc�a que las noventa y nueve que no se le han per-
"dido." (2) No fu� sorda la bella actriz � la llamada de

su Dios: despoj�se del traje tejido de oro, arranc� de su

cuello los diamantes de f�ljidos reflejos y las perlas de

n�tida blancura, arroj� lejos de s� los velos de transparen
te �encaje, y sus �espl�ndidos cabellos cayeron bajo �el cor

tante hierro. Eos m�jicos acentos de su voz no volvieron

� ajitar las bambalinas del teatro: los pliegues de los tapi
ces del �sal�n no recojieron mas las dulces palabras de sus

labios. .. El tosco sayal de las v�rjenes del Carmelo reem

plaz� las caprichosas galas : las b�vedas del templo reper
cutieron sus �sollozos, y el murmullo de su ardiente rue

ge se elev� entre la nube del incienso al trono del Dios d�

las misericordias.

VIL

Largos a�os vivi� Miquita Villegas, la seductora Pe-

1. San Mateo,
2. �dem.
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rricholi, -en la pr�ctica �de las mas �austeras virtudes, consa
grando al alivio de la miseria las riquezas que le procura
ron sus culpables �estrav�os : y, "cuando muri� en 1812 en

"la casa de Id Alameda Vieja, cubierta de bendiciones, la

''acompa�� -el sentimiento un�nime y dej� recuerdos gratos
'al pueblo .lime�o." (3)

La Perricholi fu�, como hemos dicho, una mujer:
tuv por patrimonio da gracia y la hermosura, la debilidad

y la ambici�n, la ternura y la caridad : am� �mucho al .mun
do ; pero am� mas � Dios :J -el amor del -mundo la perdi� en

sus verdes a�os ; pero -el amor de Dios la salv� del abismo
de flores en que se hallaba sumida : purific� su alma �en la
llama de la caridad, y cur� las llagas de su coraz�n con el

b�lsamo de la -oraci�n : Magdalena -en -el -estrav�o, derram�
como la cortesana de Judea, la �esencia de su juventud y de
.sa hermosura sobre los �sangrientos pies del Redentor. Dios
que hizo de aquella la consoladora im�jen de la purifica
ci�n del alma estraviada pon el fuego vivificante del amor

divino, habr� perdonado sus descarr�os en gracia de su arre

pentimiento y de su dolor.

J. A. DE LAVALLE.

Lima. 15 -de febrero de 1863.

3. Padiguet. L A�m�er�ique Espagnole.
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ALMANAQUE

AGR�COLA, PASTORIL � INDUSTRIAL DE LA REP�BLICA

ARGENTINA

Hace seis a�os que el se�or Morta publica este almana

que, al que ha sabido darle siempre novedad, inter�s y utili
dad. Hemos recibido y vamos � dar lijeramente cuenta �
nuestros lectores del contenido del que corresponde al a�o
de 1865.

La parte consagrada � la agricultura contiene instruc

ciones adecuadas para el cultivo de la tierra en todo el terri
torio comprendido entre los 30 y 37 grados de latitud, las

que son aplicables no solo � la provincia de Buenos Aires sino
� las de Entre-Rios, Santa F�, parte de C�rdoba, San Luis,
�Mendoza y la Rep�blica Oriental. Cada mes sujiere al obser
vador agr�cola las indicaciones sobre las plantas cuyo cultivo

debe preferirse, trata de arboricultura y jardiner�a con lec
ciones al alcance de todos. En esta secci�n hay art�culos del

se�or Favier, Laussau, Sastre y Larroud�.
En seguida viene una secci�n de variedades que la enca

beza una revista del a�o pasado de 1864, escrita con soltura
y dando � grandes rasgos noticias de los sucesos prominentes,
fin entrar en apreciaciones, ni juicios.

El art�culo consagrado � dar una idea general de la es

tension y l�mites de la Rep�blica Argentina, hasido inspira-
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do, como lo dice su autor, en la interesante obra del se�or
\ . Martin de Moussy�Description Geographique et estatis-

tique de la Confecleration Argentine.
En seguida su editor ha. tenido la benevolencia de con

sagrar � La Revista de, Buenos Aires palabras alentadoras de
se�ndole prosperidad y larga vicia, � nuestra vez devolv�rnos
le agradecidos el saludo y esperamos que el Almanaque con

tinu�, como hasta aqu�, aumentando su importancia � medi
da que transcurren los a�os.

En la parte de variedades la amena literatura y la histo
ria patria fraternizan y se mezclan.

Los h�bitos y modo de vivir de los Querandies ha sido ob

jeto de un breve estudio del se�or Barbar�. La materia es

c�e inter�s y en cuanto al fondo de sus apreciaciones no esta

mos en aptitud de juzgarlas con asierto. La Revista public�
sobre esto un erudito trabajo del se�or don Manuel Ricardo

trelles, cuya lectura recomendamos.

Cuadros de la naturaleza del Alto Uruguay, es un frag
mento de una novela in�dita�Ohoma, por don Francisco
Rave, escritos en presencia de aquella naturaleza espl�ndida
y magestuosa, al ruido de las aguas de los torrentes y en me

dio del bals�mico aroma de los bosques solitarios � de los

prados cubiertos de flores y poblados de aves canoras y de
sumbadores insectos : esos cuadros seducen. El fragmento, no

<s sino una continuada descripci�n de aquellas escenas; ora
trn bosque en el que no penetra nunca la luz del sol, otras nos

describe como en la noche: "encendieron los Tamoyos y los

Pu-ris, dice, grandes hogueras al rededor del lago, cuya rogi-
za claridad dorando sus aguas transparentes, despertaba
� las aves que dorm�an tranquilas entre las ca�as de la pla
ya." Nos cuenta despu�s como al "pi� de una janipaba corpu
lenta, dirijia mis ojos � los pinares del oeste, que alz�ndose
en el fondo del valle, mudos y sombr�os; me parec�an los
guardianes de la selva. ' '

Es tan sorprendente la galanura de aquellos sitios que el
hombre apenas aparece�la ereaeion y Dios lo dominan todo,
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y estos sentimientos han absorvido al autor de este fragmen
to. Apenas nos dice algunas palabras de los indios y un re

cuerdo vago y confuso de no se sabe que �Maria que am� en

otro tiempo. Este fragmento ele la novela es bastante para

inspirar el deseo de conocerla.

Ober� otro fragmento de la Historia de la Provincia
�de A�isiones por el se�or J. M. Estrada, conocido con venta

ja por sus escritos hist�ricos. Es de desear que no retarde
3a publicaci�n de esta obra que est� elaborando desde hace

tiempo, y que debemos creer aumentar� su cr�dito litera
rio

Un art�culo humor�stico titulado El avestruz de la chuc-

pc\ de oro llama la atenci�n por su m�rito. Hay en el fondo
de ese precioso juguete una verdad tan profunda, que en

tristece el esp�ritu, pues � cuantos y cuantos avestruces en

otras lagunas que no son por cierto la del Burro, encontrar�a
su retrato al daguerrotipo en el que el humor�stico escritor
hizo de aquel animal! Juzguen nuestros lectores por estas

palabras: "Ese mismo caudal le inspira desprecio por sus

iguales y aun por los que le son muy superiores en m�rito, y
es tambi�n la causa principal de la benevolencia con que se

conducen para eon �l aun aquellos que menos le estiman en

sus adentros. El tiene permiso para todo : toma frecuente

mente la palabra entre los oradores ; opina sobre cuanto no

entiende ; canta rebuznando y le aplauden ; sus gracias son

torpezas � groser�as, y sin embargo las bellas casaderas le

hacen creer que es todo una chispa del labio de Minerva. . . .

Y todo �por qu�? volver� usted � preguntarme se�or chaj�, y
yo le repetir� nuevamente�porque es el Avestruz de la chus

pa de oro."

Art�culos de Burmeister, Wilde, Sastre, Sarmiento (hi
jo), Carranza y Guti�rrez (don Juan Mar�a) amenizan esta
secci�n.

En cuanto � las reproducciones, el editor ha probado su

buen juicio : bajo el t�tulo de flores del Plata, reproduce Los
amores del Payador que la Revista public� por primera vez
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en el tomo III p�j. 435.
Viene despu�s la secci�n administrativa y comercial, to

mada en su mayor parte del Diccionario de Buenos Aires. La
constituci�n de la provincia y las leyes de mas frecuente apli
caci�n como de papel sellado, de aduana, de elecciones, del.

juicio ejecutivo, est�n reproducidas.�Termina el volumen
por el �ndice general de las materias que contiene.

La colecci�n de los seis a�os est� en venta en casa de su

editor se�or Morta librer�a frente al Colegio.

V. G. QUESADA.

1865.

> � 4*
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(Continuaci�n.)

Indios�En Cabildo de enero de 1608�Se trat� y deter
min� que atento que de la mortandad tan grande que ha ha
bido de indios de servicio, pida el s�ndico al se�or goberna
dor que del producto de las harinas y dem�s frutos d� permi
so se puedan traer negros de Guinea para el servicio y aumen

to de esta ciudad, esperando que S. M. lo confirme.
Y en 15 de enero del dicho a�o, ordenan al procurador

prosiga en el asiento de negros con el gobernador, � causa de
la falta de servicio por las muchas jentes que ha habido en

esta ciudad.

Ingleses�Por una informaci�n que hace al Cabildo en

12 de julio de 1610, Diego Vega, consta que entraron los in

gleses � esta ciudad.

Indios�En 6 de junio de 1611 hay un auto prove�do por
el licenciado don Francisco Alfaro en 9 de mayo de este a�o,
cuya promulgaci�n tuvo lugar en 16 de junio de dicho a�o en

que como Visitador de las provincias de Tucuman y Para

guay, ordena no se lleven los indios � viajes muy distantes de
sus casas y familias, que no se puedan volver � sacar sin que

primero hayan descansado en dichas casas dos meses, pena �
los que lo contrario hicieren, de 10 pesos ensayados.

Yerras�En 10 de mayo de 1617 se acord� que atenta �

que faltan que manifestar algunos yerros de ganado ; se mani-
�iesten dentro de ocho dias.

Iglesia de San Martin en el hospital�En acuerdo de 10
de junio de 1620 se dice : que se techase de paja para lo que
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algunos capitulares concurrieron con algunas tijeras y otros

aprestos que clonaron seg�n el acuerdo referido.

Instrucci�n ejue el Cabildo de Buenos Aires remite � su

apoderado en A�adrid que d� bastante idea de la provincia;
firmada en 12 de setiembre de 1634.

Primeramente, se ha de esplicar que la Audiencia en

esta jurisdicci�n, dista de ella casi 400 leguas, y casi la misma

distancia hay de las dem�s ciudades de la provincia, y en el

camino despoblado de 120, ochenta y sesenta, que para po

derse administrar aun con media comodidad no se puede ha

cer, sino con muy grande costa y dispendio de la hacienda,
por ser forzoso llevar todo lo necesario para los otros despo
filados; y esta dificultad la hace mayor la pobreza general de
todos los vecinos, por cuya causa los mas de los pleitos se

pierden en el grado de apelaci�n.

Su Majestad en esta fundaci�n no puede tener nueva cos

ta, de su real hacienda, respecto de que habi�ndose de agre

gar � su jurisdicci�n las provincias del Tucuman y Paraguay
no se necesitan de gobernadores, dejando en las ciudades el

gobierno � la justicia ordinaria. Y si en algunas conviniere

correjidor invirti�ndose doce mil pesos que S. M. les paga
ele salarios, para la de presidente, tres oidores y un fiscal,
que puede importar poco mas aqu�, ayudar� la venta de los

oficios que se han de criar, como son el de alguacil mayor de
corte, chanciller, escribano de c�mara, receptor de penas de

c�mara, etc. y as� mismo, porque es fuerza que por este me

dio se aumente mas esta ciudad, se vender�n mas oficios de

rejidores, que todo ayudar� � la dicha paga; y lo mismo har�n
las penas de c�mara y gastos de justicia : y sobre todo el bien
que � estas provincias se les seguir� desoblig�ndoles � no ha
cer tan inmensos viajes � la otra Real Audiencia; y lo que
mas es de ponderar que esta ciudad y puerto que es llave de
estas propincias tendr� mas asegurada su defensa, se aumenta
r� su vecindario, y los litigantes que � ella concurrieren ayu
dar�n � ella en caso de necesidad ; y crecer�n los caudales de
los vecinos, teniendo mejor salida de sus frutos que es el ubel
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de la tierra.

Lo segundo es que, en caso de haber lugar por ahora

�� la fundaci�n de la audiencia se sirva unir los gobiernos
eclesi�stico y secular de esta provincia y la del Paraguay,
como estaban desde sus principios; por que la esperiencia ha

mostrado los da�os que la otra divisi�n ha causado; pues ha

biendo mas de cien a�os que se descubrieron y poblaron estas

provincias han durado un aumento, y despu�s que el uno y

otro gobierno se dividieron en la del Paraguay, se han des

poblado tres ciudades que son Qagro, Villa-rica y Jerez, no

quedando en aquel gobierno mas que la de la Asumpcion, y
est� tan pobre que se puede temer cada dia lo mismo ; y en es

ta provincia la Concepci�n del rio Bermejo, con da�o notable

por haber muerto los indios al justicia mav7or de la ciudad,
y � mas de veinte y tantas personas espa�olas : lo que no su

ceder�a si los otros gobiernos estuvieran en uno, pues se ayu

dar�n, y � espensas comunes acudir�n al remedio, y en la
ocasi�n presente tiene mas forma lo referido por estar va

cante el obispado, y cumplido el tiempo de la. merced del go
bierno del Paraguay. Cuando � su majestad de esta uni�n no

se le recreciere aumento en el uno, en lo otro de los obispados
se quita gran parte de costo � la real hacienda, por que uni�n

dose, tiene gran sustentaci�n el obispo en los diezmos, y de
la divisi�n suple mas de quinientos mil maraved�s cada una;
y as� mismo se ejecutar� la ayuda de costa que se dan de su

real hacienda � ocho prebendados de � doscientos pesos �
cada uno, que asisten en las dos catedrales : que por este me

dio vacar�n las cuatro de una de ellas, � � lo menos no se

proveer�n de nuevo las vacantes.

Lo tercero cpte, se ha de pedir � S. M. se vuelva � conce

der � estas provincias del Rio de la Plata las permisiones que
los a�os pasados se concedieron para la costa del Brasil, Rei
no de Angola � islas circunvecinas, y esto sin limitaci�n de
tiempo y para todo jenero de frutos para que la labranza y
crianza de estas tierras vaya adelante ; y por no poderlo de otro
modo y ser imposible sin comerciar se sustenten, respecto que
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ninguna de las circunvecinas de la tierra adentro, necesitan

oe ellos, antes abundan en mucha cantidad por manera que

cu ellas solas se han de consumir no permiti�ndoles el nave-

garlos para que por medio de sus retornos, se provean de to

das aquellas cosas de que est�n faltos ; as� para vestir, cultivar
las tierras, guardas de sus ganados, como para fabricar sus

viviendas que de todo esto necesita esta provincia del Rio de

la Plata, por no tener otra cosa mas que carnes, harinas, ce

bos, cueros y lanas ; que estas navegadas � la costa del Brasil,
y las dem�s partes que le estaban permitidas, retornaban �

Jes vecinos pa�os vastos, jermitas comunes, lienzo, hierro, cal,
sal, teja, ladrillo y maderas que todos son j�neros poco consi

derables pero �tiles.

Y pedir las permisiones para la costa del Brasil no tiene
otro fundamento ; pero esto es preciso que el haber mostrado
la esperiencia que no hay provincia tan � prop�sito para este

comercio, respecto de que necesita de todos aquellos frutos

que en esta se perciben, de tal manera que con cada uno de
ellos los que por su pobreza no alcanzaren de todos, no po
dr�n traer remedio de sus necesidades, porque igualmente se

gasta el cebo que la lana, la harina que la carne y el enero, lo

que no tiene ni se puede hallar en el comercio de Sevilla, ni
ci� otro alg�n puerto de Espa�a. Solo el que tuviere cueros

podr� gozar de este beneficio por no haber menester, ni tener
necesidad de los dem�s g�neros, y en un navio que vino de

Sevilla el a�o de 1624 despachado por la casa de contrata

ci�n en virtud de la permisi�n que S. M. concedi� para con

servar con aquella ciudad ; se reconoci� bien lo referido ; por-

c�ue los que en �l vinieron, si no eran � cueros no trocaban na

c�a, y asi para disponer de lo que tra�an se hubieron de dila
tar mucho tiempo,, y al cabo hicieron tan mal negocio que
no volvi� � asegurar viaje sin embargo de que S. M. tiene
permitidos dos navios de Sevilla cada a�o. Como no puede
llevar cebos, lanas, harinas y cenizas, que es lo que se les pue
do dar � trueque de lo que traen, han parado en la navega
ci�n; con que estas provincias han quedado en miserable es-
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lado bien diferente de lo que gozaron en tiempo de las permi
siones del Brasil, porque hallaban con cualquiera de los j�
�eros referidos, lo que habian menester. La isla Espa�ola,
Puerto Rico y Jamayca pueden sostener el comercio con Se

villa, porque las dot� Dios ya que no es de plata, de frutos,
que cualquiera de ellos es apetecido en Espa�a, y lo mismo

las ciudades de la Costa de Tierra Firme, que las unas y las

<tras tienen az�car, cueros, gengibre, tabaco, zarzaparrilla y
otros muchos que todos se respetan por oro para la otra ciu

dad de Sevilla; y as� permiti�ndolos con las mercadur�as que
de all� les llevan remedian sus necesidades, y no carecen de

lo que es menester: pero que por metacion podr�n hacer los

navios de Sevilla con harinas, lanas y cebo, que aun por so

los fletes se pueden llevar.

En este Rio de la Plata, no pueden entrar navios de �r.:i

yor porte, cpie de ochenta hasta cien toneladas, y haciendo

c�mputo de los g�neros que se retornan del Brasil, proce
dido de frutos que son volumosos por ser ladrillo, teja, made-
ra, cal, sal, loza y otros semejantes, en caso que S. M. haya de

conceder las otras permisiones se ha de atender asi al porte
de los dichos navios, como � los g�neros que han de traer y
�con estas advertencias se ha de pedir � S. M. la concesi�n para
estas provincias.

4.o Que atento � la falta de los naturales que han con

sumido pestes y viruelas, y �ltimamente el haberse despobla
do las ciudades de arriba, que ha reducido � estas provincias
� necesidad extrema de servicio, se sirva S. M. permitir � los
vecinos de este puerto todos los a�os � trueque de sus fru
tos, meta, por este puerto 600 piezas de esclavos de Angola
con sus registros en la forma que entran por Cartajena; y
por que para pagar los reales derechos de licencia y aduanilla

no hay en esta provincia plata acu�ada con que poderlo ente

rar, por no tener los vecinos sino frutos de la tierra, se les

la de hacer merced, de que los trescientos de ellos los puedan
sacar al Per�, y de su producido pagar los Reales, otros de
licencia y aduanilla en la Real caja ele la villa ele Potos�; que
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ademas de ser en conocido beneficio de los vecinos de esta pro
vincia � los de la del Per� y � la Real Hacienda de S. M. es do
conocida utilidad, respecto de que la esperiencia ha mostrado la

grande falta que todo el Per� tiene de naturales, y que las
minas se dejan de labrar y beneficiar en muchas partes por
to referido, y por que los pocos naturales que hay los mas es

t�n ocupados en las, labranzas y crianzas ; as� por lo referi
do como por que muy rara vez llegan � las minas y haciendas
del Per� de los introducidos por Cartajena, por el excesivo-
eosto que hacen para llegar all� ; y por este puerto les es mas

f�cil y acomodado, que disponi�ndose debajo de rejistro en la.
forma que con los otros puertos, no tiene inconveniente la.
entrada.

5.0 Se ha de pedir que los vecinos de estas provincias
que salieren al Per�, Tucuman y Chile, atento � la falta de
servicio de naturales que hay, puedan llevar para el dicho
efecto las piezas de esclavos que tuvieren necesidad para que
les sirvan, con que se obligan � volverlos � la parte donde los
sacaron.

6.0 Que por cuanto los indios de estas provincias han
venido � tanta disminuci�n, que las encomiendas que desde su

principio tenian cien indios hoy no tienen cuatro, y las mas

ninguno, se ha de suplicar � S. M. que las dichas encomiendas

que hoy est�n dadas por dos vidas se las prorroguen � los
benem�ritos que las tienen por otras dos ; y que de aqui en
adelante, y las que de nuevo se concedieren, sean cuatro vi

das; atendi�ndose � la naturaleza de los indios que es muy
b�rbara y eon especialidad los de estas provincias ; pues sin

embargo que ha mas de cien a�os que est�n descubiertas y po
bladas de espa�oles, aun hoy en dia viven por los campos sin
casas y desnudos, y as� por el bien suyo es conveniente y muy
forzoso en que se encomienden en la forma referida, y cpte

por este medio vendr�n � ser mas dom�sticos y tratables.

7.o Se ha de pedir � S. M. que atento que esta ciu
dad y las de su provincia son tan pobres que no tienen pro
pios ningunos, y con esta atenci�n habr� 25 que les hizo mer-
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eecl de las condenaciones de las penas de c�mara y gastos de

justicia para las obras p�blicas y otros reparos de su serv�-
c�o que se hicieron, y respecto de haber cesado dicha merced.

y no haber con que poder sustentar lo que con ella se hizo;
ha venido � muy grande disminuci�n, de manera que casi no

hay c�rcel p�blica, casas de cabildo, archivo, ni carnicer�as

y para ponerlo todo en forma de gente se ha de servir S. M.
de hacerles la dicha merced; y en la ocasi�n presente tiene la

mayor justificaci�n lo que se pretende, por cuanto el se�or

gobernador don Pedro Esteban D�vila tiene dado principios
muy aventajados � un fuerte que ha dispuesto en la parte
donde estaba el antiguo, y le tiene � media obra, tan preciso
y necesario para la defensa de este puerto, abr�go y refugio
de los vecinos en caso de necesidad, que ello mismo est� pi
diendo de justicia el favor de S. M. ; que con las dichas penas
de c�mara y gastos de justicia, y con que permita se impon
ga un peso sobre cada botija de vino que de la tierra aden

tro entrare en este puerto, se puede muy bien acudir � per
feccionar el dicho fuerte que estaba en tan buen estado, y acu

dir � las dem�s obras p�blicas de que esta rep�blica est� tan

necesitada, y que esta merced sin limitaci�n de tiempo : pues
es cierto que como tan leales vasallos y celosos del aumento

de la Real Hacienda, y siempre que puedan escusar la dicha

merced, por tener de suyo con que acudir � lo referido, la
renunciaron en sus Reales manos.

8.0 Que sin embargo de que por diferentes c�dulas est�
mandado que no se despachen jueces de comisi�n � esta pro
vincia por su grande pobreza y estar tan apartado del Reai
Consejo y Real Audiencia de la Plata y ser excesivos los sa

larios por la gran distancia, que los que han venido � catorce
a�os � esta parte asi del Real Consejo, como de la otra Real Au

diencia han sacado de esta ciudad y provincia mas de cien mil
I.,esos de salarios y costas, y para ello por la pobreza grande
de los vecinos se le han vendido sus chacras, estancias, casas,
y esclavos, dej�ndolos en la mayor miseria que puede suceder,
y muchos por esta raz�n han desamparado la tierra. Para
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cuyo remedio se ha de servir S. M. mandar despachar su Real
C�dula para que no se env�en los tales jueces de comisi�n,
con apercibimiento que no serian recibidos : que ademas de no

ser en utilidad de estos pobres vasallos que � costa de sus ha

ciendas y trabajo excesivo est�n sustentando este puerto y

provincia en defensa y sin costo alguno de S. M., mira tam

bi�n � la presunci�n de los ministros que en sn Real nombre

est�n gobernando estas provincias, que habiendo hecho con

fianza para el todo del gobierno, y adminstracion de justicia
no se haga en la parte que mira � la comisi�n ; siendo asi que
S. M. cuando les hizo merced de dicho cargo, fu� mediante la

satisfaci�n de sus m�ritos y aptitud para lo que se les enear

ga ; y asi se ha de pedir que todos los casos de justicias ordina
rias, por que dem�s de que para su buen uso y ajustado des

pacho es conveniente, viene � ser mucho menos gravoso.
9.o En caso que se concedieren las permisiones se ha

de pedir que si algo de los retornos sobrare, lo puedan co

merciar los vecinos de este puerto con los de Tucuman, sin

que 'por ello paguen derecho alguno, sino fuere en caso que

de all� se saquen al Per�, que entonces se hallan de pagar los

derechos de la Real Audiencia, no de C�rdoba; pero no � diez

por ciento como lo dej� dispuesto el se�or don Alonso P�rez

de Salazar: sino que se pida que en esta raz�n se modere con

forme y atendiendo � la pobreza de la tierra, y lo mismo se

lia de pedir en la cobranza del derecho de Almajarifazgo de

entrada que se cobra en esta ciudad y puerto, como en las de-

mas de las Indias � siete y medio por ciento, no teniendo com

paraci�n la pobreza de esta � las dem�s, y que as� se minore

especialmente en lo que causaren de las otras permisiones.

10. Que en caso que no se conceda por ahora fundar
la Audiencia en este puerto, que fuera medio para aumen

tarlo y tenerlo en defensa, se sirva S. M. mandar dar cum

plimiento ele doscientos soldados � los que trajo el goberna
dor D�vila, y situarles las pagas en aquella parte donde sea

menos gravoso � esta provincia por la gran necesidad que
tiene de defensa, por estar tan vecina � la costa del Brasil
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donde el enemigo holand�s est� tan poderoso, y por que asi
mismo los indios del Tucuman est�n alzados y tienen aquella
provincia en mucho aprieto.

11 Que S. M. se ha de servir dar permisi�n � los ve

cinos de este puerto para poder meter en el Per� y Tucuman

cincuenta mil pesos en plata acu�ada en cada un a�o para

poder comerciar entre s�, y tener uno de moneda como lo

tienen los vasallos de S. M. para sus necesidades.
Esta instrucci�n se d� al capit�n don Eugenio Castro,

procurador general de esta ciudad y provincias, � quien se

d� poder.
Ingleses�Parece que los ingleses que entraron � Bue

nos Aires seg�n una informaci�n del cabildo en 1610 fu� en

el corsario ingles Ricardo Aguines que entr� en la mar del

sur en 1594 con dos navios : la Linda del porte de 40 ca�ones

y otro menor ; pues aunque de Inglaterra sac� 4 perdi� dos

de una gran borrasca en la altura del Rio de la Plata; ha

biendo hecho varias hostilidades en la costa de Chile; lleg�
la noticia � Lima y el virey envi� � perseguirlo 3 galeones
que hizo armar � este fin � don Baltazar de Castro y de la

Cueva, su cu�ado, hijo del conde de Lemus, que avist�ndolo

cu la altura de Ca�ete no le pudo dar alcance eon una dese

cha tormenta cpue le hizo volver al Callao. Compendio hist�

rico cronol�jico del Per�.

Isla�En la Real C�dula de comisi�n de Mutiloa, espedi
da, en 15 de marzo de 1710, se dice que � los efectos que S. AI.
le ordena lo env�a � la isla de la Trinidad y puerto de Buenos
Aires etc.

Y en el auto de prisi�n que se hizo del gobernador Mu
tiloa dice que por cuanto ha prendido al gobernador Velas-
ce. y Tejada gobernador ele esta isla: f�rmalo Mutiloa en 28
de marzo de 1712 y lo autoriza el escribano Cabrera.

Ingleses sobre su asiento�El a�o de 1713 se present� el
presidente del asiento de clon Tomas Dober, para entablar
con el cabildo las primeras contratas de cueros pidiendo cua

renta y cinco mil por primera vez acuerdo de 7 de setiembre
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c�e 1715�El precio del ajuste fu� � 12 reales cuero.

Isla de Buenos Aires�En Real C�dula de 12 de diciem
bre de 1701 en que se concede el asiento de negros � los fran

ceses, se tiene por isla � Buenos Aires.

Ingleses�Real C�dula al gobernador de Buenos Aires

encarg�ndole cuide ele la defensa de los puertos para preve
nir los designios de los ingleses, enero 30 de 1663.

Enc�rgase la forma de la asignaci�n de tierras � los del
asiento en esta, octubre 9 de 1716.

Copia ele los despachos que el rey el a�o de 1718 so

bre los embargos de los bienes de los ingleses con otras pre
venciones conducentes � la misma disposici�n, octubre 25 de
1718.

(Continuar�).
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HISTORIA AMERICANA,

ESCRITOS POSTUMOS

DEL GENERAL DON TORIBIO DE LUZURIAGA

Mariscal -de� �eam-po y �siib-o-fieial -de la Lejion de M�rito- -de Chile, eon_

decorado c-on la �rd-e-n del Sol eon la dignidad de fund.s.dor,
y gran nuarisoail del Per�.

I.
Poseemos una e�pia de la memoria postuma del general

Luzuriaga, bajo este t�tulo : Documentos hist�ricos y esplica-
ciones sobre los sucesos de la provincia de Cuyo en 1820, de

la campa�a de Guayaquil y de la del Per� con la espedieion
libertadora, mandada por el general�simo San Alartin. Con
varias anotaciones, apuntes y diversas piezas justificativas.
En dos partes. Por el general Luzuriaga. Buenos Aires�

1837. Dese�bamos publicarla y para este efecto hemos sido
�'.titorizados por su viuda y por su hijo el se�or don Federico

Luzuriaga. La mayor parte de esta obra es in�dita, y por
esta raz�n publicaremos despu�s la parte relativa � los suce

sos de Cuyo, que corre impresa, y empezamos en este n�me

ro por lo que no es aun conocido. Lo hacemos as� porque
no se pierde la unidad del trabajo y por el deseo que tenemos

de salvar manuscritos espuestos � desaparecer.
Hemos recibido este libro como un dep�sito sagrado.

santificado por la desgracia, pues su autor lo fu� en esceso
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en su �ltima �poca : santificado adem�s por la penosa situa
ci�n en que se encuentra su ilustre viuda, pobre, olvidada de
las vanidades del mundo y viviendo oscurecida en un rinc�n

c�e nuestra campa�a, abandonada del gobierno al cual su es

poso prest� eminentes servicios. Esta se�ora, doblemente sim

p�tica por la elevaci�n en que vivi� y la oscuridad en que

hoy vejeta, vino � golpear las puertas del gobierno para pedir
su pensi�n en debida recompensa � los servicios de su espo

so, y el gobierno, tan pr�digo en otros gastos, se la ha nega
do 1 He ah� la perspectiva de los que sirven � la patria ! la mi

seria y la oscuridad para sus hijos, mientras otros gozan en

las altas rejiones del poder, de los empleos y de la influencia !

Pero, dejemos hablar � aquella desgraciada matrona, re

produciendo la solicitud que diriji� al se�or Presidente :�-

hela aqu�.
Pergamino, Mayo.

Exmo. se�or Presidente de la Rep�blica, Brigadier General
don Bartolom� Mitre.

Exmo se�or :

He fluctuado para dirijirme � V. E., abatida ante mis

desgracias dom�sticas; pero las instancias de mis parientes y
buenos amigos de esa capital, y el recuerdo obligante de la

atenci�n que V. E. se sirvi� prestar � mi carta de s�plica por
la eseepcion del servicio militar de mi hijo �nico, han reani

mado mi esp�ritu para esta resoluci�n.

Contribuyen tambi�n � la esperanza de la asecucion de
mi prop�sito, en el asunto de que voy � ocupar � V. E., el
reconocido entusiasmo de V. E. por las glorias de nuestra Pa
tria en la guerra de su Independencia, y el doloroso senti
miento por la desventurad�sima suerte que ha cabido � sus

servidores, que V. E. ha tenido ocasi�n de demostrar como

poeta.
Viuda del general de esta Rep�blica don Toribio de Lu-

zariaga, anciana, retirada en este pueblo de campo, sin re

cursos de subsistencia, falt�ndome la pensi�n de viudedad.
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� que tengo t�tulos por los dilatados y distinguidos servicio?

ele mi esposo, me encuentro en el caso de ocurrir � los senti

mientos de justicia de Y. E., bien para recomendar al Sobe

rano Congreso, para que la enunciada pensi�n me sea acor

dada, � para que tenga esto efecto en la forma y t�rminos

que V. E. considere arreglados.
V. E. estimar� debidamente mi solicitud, desde que se

pa que mi esposo el general don Toribio de Luzuriaga empe

z� su carrera en clase de alf�rez en 1801 en el rejimiento de

Dragones al mando del brigadier don Nicol�s de la Quintana,
abriendo una campa�a sobre el Estado Oriental por disposi
ci�n del Virey, con motivo de la guerra entre Inglaterra y

Espa�a, asistiendo despu�s � los hechos de armas que tuvie

ron lugar en rechazo de las invasiones de los ingleses en 1806

y 1807, por cuyos acontecimientos tuvo ascensos sucesivos

hasta llegar � capit�n en este �ltimo a�o.

Sobrevino la gloriosa revoluci�n del 25 de Mayo de 1810.

finiendo ya mi esposo el grado de teniente coronel de Artille

ria, y � cuyo movimiento ayud� y cooper� eficazmente, obte

niendo la efectividad de sarjento mayor por el gobierno Pa

trio, en cuya clase march� � la primer campa�a de nuestro

ej�rcito sobre el Alto Per� en diciembre de 1810.

Vuelto � Buenos Aires, para formar el rejimiento 7.o

dt Infanter�a de l�nea, de que el gobierno general lo hizo co

ronel, regres� nuevamente con su cuerpo al Per� en 1813.

para proseguir las operaciones de la guerra � las �rdenes del

general don Manuel Belgrano, asistiendo � todas las batallas

que all� se dieron, y quedando destrozado y en cuadro su re

jimiento en la desgraciada acci�n de armas- de Sipe-sipe.
El Director del Estado lo llam� en seguida, por los su

cesos de la �poca, al gobierno de Corrientes, que le confiri�,
de donde regres� nombrado ministro de la Guerra en 1815,
eon el ascenso � general.

A mediados de 1816 march� mi esposo, por orden su

perior, al ej�rcito de los Andes, que organizaba en Mendoza
el ilustre general don Jos� de San Martin, que ejerc�a � la vez
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el gobierno ele Cuyo, nombr�ndosele al general Luzuriaga su

cesor en este mando, para que cooperase con los recursos in

mediatos de estas tres provincias, al equipo, remonta y reu

ni�n de todos los elementos de esa espedieion, � que podero
samente contribuy�.

Pas� despu�s � Chile, cuyo Estado lo honr� con la elase

de mariscal de campo.

Preparado el ej�rcito espedicionario, se embarc� en VaL

para�so � las �rdenes del general San Martin, siendo el gene
ral Arenales y mi esposo quienes tenian la alta graduaci�n de

generales en esta gloriosa espedieion, como lo manifiesta el

estado de ese ej�rcito publicado en las Memorias del coronel

don Jos� Arenales, hijo de aquel general.
Tomada Lima, el general Luzuriaga avanz� de orden su

perior sobre Guayaquil, que ocup� militarmente, de donde

regres� � ejercer la presidencia de cinco provincias, Huaylas,
Huar�s, etc. etc., elev�ndolo el gobierno del Per� � la clase

de gran mariscal.

Ah� concluy� su carrera militar, regresando � Buenos

Aires, donde grandes contrastes de fortuna le ocasionaron

un fin tr�jico que nos hundi� en el dolor y la desventura.
V. E. ha tenido ocasi�n, con estas referencias, de impo

nerse de los servicios de mi esposo, para la fundaci�n de la

independencia de estos paises, de apreciar su importancia, y
ei presentimiento de la rectitud de ese juicio aviva mi espe

ranza, porque Y. E. alcanza la trascendencia de actos tales

de reparaci�n y de justicia, presentando asi ejemplos morali-

�adores � pueblos nuevos, para hoy y para siempre, con el

honroso respeto � la memoria de sus hombres notables y de

bida consideraci�n para sus deudos.

Soy con todo respeto de V. E. muy atenta y segura ser

vidora.

Exmo. se�or�

Josefa Cavenago de Luzuriaga.

Despu�s de la lectura de esta sentida petici�n �qu� po-
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�ir�amos agregar nosotros?

La viuda de un general argentino, mariscal de Chile y

.gran mariscal del Per�, no tiene una pensi�n para vivir !

II.

Don Toribio de Luzuriaga naci� en Lima el 16 de abril

ere 1782, en Hitar�s, de donde era oriunda su madre do�a
Maria Josefa Mejia de Estrada y Villavicencio. Su padre clon
Manuel de Luzuriaga y Elgarresta, era natural de Tolosa
�en Vizcaya. Resid�an en la ciudad de Lima, pero ocup�ndo
lo del comercio en el rescate de pinas y pastas, viajaba con

la familia por la sierra, por cuya causa vio la luz en Huar�s,
donde por aquel momento se detuvieron.

Nada sabemos de su ni�ez; pero en 1797 sirvi� la secre

taria particular del se�or Inspector general de las tropas del

Per� y gobernador del Callao, teniente general marqu�s de
Aviles. Cuando fu� este promovido � la presidencia y capi
tan�a general de Chile, fu� su gentil-hombre y continu� en

el mismo empleo anterior de secretario. En 1799 el marqu�s
lo recomend� � la corte por sus servicios.

Seg�n Vicu�a Mackenna fu� paje del virey Aviles cuan

do este pas� al vireynato de Buenos Aires, y apesar de la ti

rria con que este escritor lo juzga, reconoce la "cortesan�a de
sus modales", lo que seg�n �l, lo hizo abrirse paso en los as

censos.

Entr� � servir de alf�rez en el rejimiento de caballer�a
ele Buenos Aires el 17 de junio de 1801. En febrero de 1805,
iu� agregado al rejimiento de Dragones. En el cuerpo de

tropas lijeras de nueva creaci�n para la guarnici�n de Mon

tevideo, ascendi� � teniente el 17 de agosto de 1807. Capit�n
elel rejimiento de infanter�a lijera del Rio de la Plata, el 4 de
diciembre del mismo a�o. Fu� agregado al real cuerpo de
�artiller�a con grado de teniente coronel el 20 de setiembre de

1808, y en 8 de noviembre del citado a�o agregado en la mis
ma clase y grado al rejimiento de Dragones.

En 3 de agosto de 1810 fu� capit�n primero del reji-
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miento de artilleria volante y sarjento mayor del Rejimiento
de Dragones de nueva formaci�n para la espedieion del Per�
el 3 de noviembre del mismo a�o. En 4 de diciembre de 1811
fu� nombrado director de la academia general de oficiales en

el cuartel general de Juju�, empleo para cuyo desempe�o se

necesitan conocimientos distinguidos.
En 1813 fu� comandante del batall�n n.o 7. en 30 de

marzo de 1814 coronel y en 3 de abril de 1815 fu� nombra
do secretario interino de Estado y del despacho de Guerra
�n Buenos Aires ; desempe�ando este puesto fu� ascendido �

coronel mayor. El propietario brigadier Viana se ocupaba �
la saz�n de una comisi�n de inter�s.

En 1812 fu� destinado de teniente gobernador � Corrien
tes, de donde fu� llamado por el gobierno general para ser

vir otros destinos. Desempe�� aqu� el empleo de jefe del Es

tado Mayor General por estar ausente el propietario. Hizo
dos campa�as al Perft, y � la vuelta de la segunda desempe
��, como hemos dicho, el ministerio de la guerra.

En 5 de marzo de 1817 fu� nombrado gobernador inten
dente de la provincia de Cuyo, que sirvi� hasta 1820. De all�

pas� � incorporarse al ej�rcito libertador del Per�, cuyas

campa�as hizo.
El 14 de julio de 1818 fu� condecorado eon la Legi�n de

M�rito de Chile, como sub-oficial. En 20 de junio de 1820 fu�
ascendido � coronel general de los ej�rcitos de aqueRa rep�
blica, y en 5 de febrero de 1821 � la de mariscal de campo.

El general don Jos� de San Martin lo condecor� con "la
honorable dignidad de fundador de la orden del Sol, desde
su instituci�n, como general de divisi�n y declaratoria en el

diploma de haber tenido una parte muy distinguida en la glo
riosa empresa de libertar al Per�, contribuyendo directamen
te � llenar las esperanzas de los pueblos oprimidos, y de ser

acreedor al reconocimiento de la patria y de la posteri
dad." (1) Y sin embargo, � su infeliz y desgraciada viuda el
gobierno argentino le niega una pensi�n!

Recibi� la medalla de oro del ej�rcito Libertador, y fu�
1. Hoja de servicios del general Luzuriaga,
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promovido en 22 de diciembre de 1821 al empleo de gran ma

riscal del Per�.
El general San Martin le confi� entre otras comisiones

importantes, la de pasar � Guayaquil, cuyo gobierno le pedia
un jefe de graduaci�n para mandar sus fuerzas, comisi�n que

desempe�� eon plena aprobaci�n del general, del pueblo y

gobierno de Guayaquil.
De regreso de esta comisi�n fu� nombrado en 16 de fe

brero de 1821 presidente del departamento de Huaylas.
Vino � Buenos Aires � desempe�ar una comisi�n que le

confi� el general San Martin.
En 1835 public� aqui un folleto con el t�tulo�Memoria

(cuya conservaci�n y oportuno uso recomiendo) con los docu

mentos que la acompa�an, sobre mi dimisi�n del mando de la

provincia de Cuyo � incidencias al partir con el ej�rcito liber

tador del Per� desde el cuartel general en Valpara�so � 12 de

agosto de 1820.

El general San Martin le escrib�a el 17 de julio de 1837,
desde Grand Bourg, cerca de Paris.

Mi querido compadre y amigo.

Desde el a�o 33 en que fui atacado del c�lera, me qued�
una enfermedad de nervios que me ha tenido varias veces �

Jas m�rjenes del sepulcro; en el dia me encuentro restableci

do � beneficio de los aires del campo en donde vivo, y mas

que todo, � la vida enteramente aislada y tranquila que sigo :

s.� la futura situaci�n de nuestro pais puede garantizarme esta

misma tranquilidad, estoy resuelto � marchar con mi familia

� fin de dejar mi vieja carcasa en una casa de campo de esas

inmediaciones, que es todo el bien � que aspiro, de lo con

trario, prefiero mi voluntario ostracismo � ser testigo ocular

ele los males de nuestra patria.
Un mill�n de recuerdos � mi comadre y ahijado, y � us

ted mi querido compadre, la sincera amistad que siempre le
ha profesado su viejo amigo

Jos� de San Martin.
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Hemos transcripto estos p�rrafos porque ellos revelan
la distinci�n con que el general San Martin trataba � Luzu

riaga, y porque ademas consideramos como un deber recojer
los juicios emitidos por aquel general en la franqueza de la

correspondencia particular. La palabra de los grandes hom

bres, sus sentimientos �ntimos, sus aspiraciones y sus deseos,
pertenecen � la historia que ha de juzgarlos ; reunir los ante
cedentes para este fallo es servir � su memoria y � la patria.
Desgraciados los pueblos que no saben honrar � sus servido

res, ni vituperar � sus tiranos, grandes � peque�os !

El general Luzuriaga, cuya carrera acabamos de narrar

se�alando las fechas de sus ascensos, tuvo un momento de

debilidad. Acosado por la p�rdida de su fortuna, aquel esp�
ritu viril se amilan�, y puso t�rmino � su larga y trabajada
existencia! La desgracia produce un v�rtigo que no disculpa,
pero que esplica ciertos desastres.

El general Luzuriaga conserv� siempre una especie de
culto por el eminente general San Martin, y en sus escritos

se- percibe era veneraci�n profunda, constante, caballeresca,
por aquel hombre estraordinario.

Hemos cre�do conveniente preceder la publicaci�n de la

memoria postuma del general Luzuriaga de estas ligeras no

ticias sobre su vida.

�Febrero de 1863.
VICENTE G. QUESADA.
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Noticias particularse sobre el estarlo pol�tico y militar de la campa�a,
de la provincia 'de Guayaquil de 1820, y breves observaciones ge-

rales de la campa�a del Per� con la espedieion libertadora mandad.
apor el generall�simo San Martin,

Ya que los apuntes y anotaciones que voy � hacer relati

vos � esos hechos � incidencias pueden servir al presente solo

de noticia hist�rica, por el largo transcurso de a�os y sucesos

sebrevenidos, agregar� unas comunicaciones particulares en

tre el presidente de la Junta de gobierno de Guayaquil don
Jos� Joaqu�n de Olmedo, el diputado don Tom�s Guido y el

general Luzuriaga, que dan una idea mas exacta del estado

de esa provincia en la campa�a de 1820, de la cual he de tra

tar. Helas aqu�:
Del presidente Olmedo al general Luzuriaga.

Se�or don Toribio de Luzuriaga.
Guayaquil, dieiem-bre 7 de 1820.

Mi apreciado amigo y se�or: la correspondencia oficial

no puede ser contestada ahora por que todav�a est�n en jun
ta de guerra, � que se ha sujetado la cuesti�n sobre ausilios;
y este conductor sale en todos momentos, y lo prefiero por
salir antes, para saludar � usted y anunciarle desde ahora
cute seg�n se han espresado esos se�ores puede ser que no se

resuelvan � remitir la compa��a de cazadores, que es lo me

jor � lo �nico que hay de provecho. Yo hice la insinuaci�n
c�e que asistiese � la Junta el se�or Guido para que esforzase
las razones que militan para la necesidad de enviar el refuer-
ve que usted pide ; pero nada he conseguido hasta este mo

mento que escribimos juntos; la junta est� pendiente aun.
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Considero � usted, amigo, lleno de fatigas; pero gozoso por
hacer un servicio � la patria. Esta es la recompensa de los

hombres de bien, y esta es la �nica que usted ambiciona.

En este momento llega el acta de la Junta de guerra : na

da, nada. Adi�s mi estimado amigo.�Es suyo. Jos� Joaqu�n
de Olmedo.

Del diputado Guido al general Luzuriaga.
Se�or don Toribio de Luzuriaga.

Gna.y-aqui�l, dieie-mibre 20 de 1820.

Mi querido amigo.
Incluyo � usted el convenio que est� pronto � firmar ese

gobierno : me he tomado tiempo para consultarlo con usted

y espero me d� francamente su opini�n sobre �l : mas esto debe

ser sin perder momento por que no se estra�e la demora. Ase

guro � usted que despu�s de las conferencias de una semana,

es lo mas que ha. podido lograrse. Su amigo.
Tom�is Guido.

Nota con que fue contestada la anterior carta, con una

sencilla de remisi�n.

Mi opini�n franca es ; que no se halla Guayaquil en esta

do de hacerse tratados algunos con �l : que es visto lo que tra

bajan y no ceden para sacar su solo partido los del influjo
actual. Que firmarles cualquiera tratados, ya que el pais nada
d� seg�n se v� sobre el empr�stito, nada ofrece, y aun eon no

sotros no han podido disimular sus desconfianzas y egoismo.
seria tal vez dar motivo de travas para lo futuro. Si el gene
ral San �Martin se halla en estado � necesidad de enviar una

divisi�n, debe hacerlo para fijar libremente sus operaciones,
em una palabra, para dar la ley, pues tambi�n tiene eselusi-
vamente el poder mar�timo; en cuyo caso puede usar de los
�niramientos y generosidades que exija la pol�tica y seguri
dad de las armas, dando y no pidiendo. Pensar formar ej�r
cito � una divisi�n sobre los tratados, con los recursos solos
que ha desplegado Guayaquil y en su estado actual, es pensar
cine vuele un buey; ni aun con los doscientos hombres que
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txijen de nosotros, que al instan+e se desmoralizar�an entran-

�oo en los partidos, y no har�an mas que aumentar los males

de la milicia, y con ellos la discordia y odiosidad de- los pue
blos. La clase militar actual de Guayaquil ha de tener siempre
su apoyo en la pol�tica confusa, esplicar� as�, del pais: ella

xo cede el rango que se ha procurado, ni piensa mas que en

el modo de sostenerse, y entrar� siempre en todo plan inte

rior. Cada uno parece que trata de sus privados intereses, y
pienso que todos han cre�do conciliarios bien en los tratados.
Yo suspender�a firmarlos, y me reducir�a � esperar supuesto
�que el general San Martin respeta la voluntad de los pueblos
ai los intereses de su administraci�n, y que solo trata de qui
tar el influjo del gobierno espa�ol. Estando de eonsigi�ente
en los medios de su plan militar el ausilio de tropas � los pue
blos libres que lo necesiten urgentemente, usted influir� muy7

particular y activamente en que se cien � Guayaquil; y q_3

I ara facilitarlo � reemplazar el d�ficit que el pudiese dejar en
�-i efectivo del ej�rcito, env�en los cuatrocientos reclutas, que

por su puesto entre desertores, muertos, y enfermos, queda-
rin en doscientos � doscientos cincuenta � lo mas cuando se

fallen en estado de servicio. En esa situaci�n, esperemos nue

va escena. Este es mi sentir. Soy tambi�n de parecer que tra
tase usted de tentar bien el estado de Cuenca, y que hiciese
usted un viaje all� si era posible; sin que por modo alguno
se entre nunca en el formal empe�o de que yo mandase armas

ni en parte ni en todo en Cuenca : no es tiempo ya ; ni lo har�
all�, ni aqu�. Las guerrillas, en el plan de operaciones para
s�- seguridad al replegarse y tomar posiciones, est�n en sus

crisis, y no quiero yo dejar de la vista este punto en tal esta
co. Por eso demoro mi visita � esa, esperando solo la oportu
nidad que la situaci�n de aquellas, en el avance de la esta
ci�n, me presente para verificarlo. Cuartel general en Baba-

Logo 22 de diciembre de 1820.

Toribio de Luzuriaga,
Del diputado Guido al general ~Luzuriaga.

�> �or don Toribio ele Luzuriaga.
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Diciembre 23 de 182-0.

Mi muy querido amigo.
A las seis de esta ma�ana lleg� su ayudante Araya, y me

entreg� la de usted de ayer con la nota de reflexiones que me

acompa�a. Era necesaria una conferencia dilatada para ma

nifestar � usted cuantos motivos me induc�an � no reprochar
ele golpe los art�culos del convenio : felizmente me habian ocu

rrido las juiciosas reflexiones de usted, mis ideas cpte no las

ignora, no podian conformarse con la adopci�n de un con

venio que � primera vista no solo presentaba un esc�ndalo

para los dem�s pueblos, sino que deprim�a en cierto mudo los

respetos del general, que por obligaci�n y conveniencia p�
blica debemos sostener; pero hubo un periodo en que � con

sent�a en un tumulto militar que estuvo en v�speras de reali

zarse, � me prestaba accesible al convenio : pesaba los males

de uno y otro paso y me era forzoso decidirme por el �ltimo

medio, como �nico cpte lo paralizaba todo.

Sin embargo, haciendo algunas escaramuzas me tom� el

t'empo necesario para concertar mi opini�n eon la de usted

antes de suscribirlo ; y supuesto cpte toca en algunos escollos,
y se inclina, � que no se concluya el convenio, he adoptado el

parecer de usted bajo el plan siguiente cpte � mi ver tocio lo

coneilia.

He propuesto al gobierno esta tarde, que respecto � que
no se decide � que todas las tropas de la provincia dependan
eselusivamente del general San.Martin, con la facultad de re

novarlas, cambiarlas, � destinarlas donde estimare mas con

veniente, y � que en el hecho de ligarse al general � hacer las;

propuestas � este gobierno para su aprobaci�n, se establec�a
un principio de dependencia de parte del general hacia este

gobierno, creia mas conveniente el que el dicho gobierno me

pasase el convenio como una simple minuta para conducirla
al general: si S. E. se conformaba, principiasen los efectos
del convenio desde que diese su aprobaci�n, sin necesidad do

que yo lo subscribiese ahora respecto � que las medidas que

comprende nunca podr�an efectuarse hasta que fuese noticia
do el general. Se convino el gobierno en mi propuesta, y es-
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te es el estado ele este negocio de el que he salido con aire.

Entre tanto he vuelto � reclamar la autoridad del gobierno
para la subscripci�n de un empr�stito .... Reciba usted la fina

amistad de su invariable amigo.
Tomas Guido.

El general Luzuriaga, cpte fu� siempre muy cuidadoso

en el ejercicio ele sus destinos ele no ingerirse jam�s de modo

alguno, ni interrumpir el libre desempe�o de los de otros..

escribi� y fund� en esta ocasi�n francamente su sencilla opi
ni�n al diputado, por que el general San Martin le dijo ai

darle sus �ltimas �rdenes que en ciertas instrucciones de di

cho diputado llevaba la ele no concluir convenio alguno sin

su acuerdo. Se crey� as� obligado y responsable para con

el general en jefe. De otro modo se habr�a abstenido absolu

tamente, porque ha sido desconfiado de sus opiniones particu
lares y nimiamente escrupuloso de no hacer incurrir tal vez

por ellas � otros en un error, sin que por eso dejase de llenar

siempre con actividad, resoluci�n y firmeza sus responsabili
dades respectivas, como le era posible y hallaba de su deber.

Del Presidente Olmedo al general Luzuriaga
Se�or don Toribio de Luzuriaga.

Guayaquil, .diciembre IA de 1820.
Mi estimado amigo : esta madrugada hice un espreso con

la desgraciada nueva de la p�rdida de Cuenca. Y compadecido
el" la pesadumbre que tendr� usted, quiero consolarlo eon la

importante, con la important�sima noticia de las ventajas de

cisivas del Ej�rcito Libertador al mando del hijo predilecto
de la patria. Huamalies, Huanuco, Cajatambo, Huaylas, Tar
ima, Jaujas, todo ese vasto y rico pais, todo es ya del partido
de la libertad. El batall�n de Numancia se ha incorporado �
nuestras banderas; este acontecimiento vale dos victorias y
media. La escuadra apres� una fragata procedente de C�diz
con rico cargamento ; se asegura que dos mas han te-nido igual
suerte. Se sac� de Callao una fragata americana con buena
carga y � inda mais dos mil fusiles. O'Reylli fu� batido en

Pasco ; el coronel Martin Arenales ha dado estos dias mas do
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gloria � la patria. Viva la patria ! Con todo, la suerte de Cuen

ca viene � interrumpir con doloroso recuerdo esta alegr�a de

mi alma. Si usted lo cree conveniente puede dejar sus �rdenes

jior all�, y aparecerse por ac� para cooperar � la medida que

exijen las circunstancias. Aclios amigo mi�. De usted apasiona
d�simo y afecto amigo.

Jos� Joaqu�n de Olmedo,

Contestaci�n del general Luzuriaga
Se�or don Jos� Joaqu�n de Olmedo.

Babaliogo, 26 de diciembre de 1820.

RESERVADA.

Mi muy estimado amigo y se�or: los progresos del ej�r
cito libertador son seguramente consiguientes al plan de cam

pa�a que se ha propuesto el general San Martin. No hay du

da, que la opini�n p�blica de Am�rica es una y general ; falta
solo decisi�n, desprendimiento, no muy grande, y cierto tino

sencillo en los que deben dar el esp�ritu de impulsi�n � la

m�quina que ya es formidable, de la libertad. Muy sensible
es lo de Cuenca. Luego que reciba los partes del replegu� de

las guerrillas, marcho � esa pues ya tampoco me resta que
hacer por estos parajes. Nuevas tropas, � una reorganizaci�n
mas dif�cil que la formaci�n, es lo que ustedes necesitan si han

de tener ej�rcito; en lo dem�s Guayaquil est� defendido pol
la naturaleza en todo el invierno especialmente. Entretanto,
vea si pueden inquietar al enemigo en sus mismas posiciones
manteniendo la guerra de recursos � de montonera y fomen

tando la. opini�n y empresa de los patriotas en los mismos

pueblos que ocupa : eso lo hacen hombres que no suelen faltar

con el dinero y algunas armas dadas eon oportunidad ; no

creer al enemigo sus patra�as, � ilustrar � los pueblos para

que no le crean. Una pol�tica interior cuidadosa y vigilante
para que no se mine � debilite la opini�n y se renueven en su

origen las chispas de la envidia y descontento, y observar las
esp�as qne el gobierno espa�ol tiene en todas partes: con lo
dem�s qne saben mejor los estadistas pol�ticos que no yo; y
ojo alerta con los ego�stas y tejedores. El enemigo es en el
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cha peque�o, mucho mas sin recursos esteriores absolutamen

te y no tan fuerte que deba dar cuidados � los pueblos si quie
ren su libertad. Valido de la franqueza que usted me presta
en sus cartas le anticipo mis ideas ; ni podr� dar otras para las

medidas del momento en las circunstancias. Deseo � usted sa

lud y cpie disponga de la consideraci�n y afecto eon cpte soy

m� atento amigo y servidor.

Toribio de Luzuriaga.
El ej�rcito de Guayaquil, � la llegada del jeneral Luzu

riaga y Guido acababa de ser derrotado por las fuerzas espa
�olas de Quito, y su gobierno habia caido. El que sucedi�
recibi� con distinci�n � ambos, y despu�s de una Junta de

guerra nombr� comandante en jefe de dicho ej�rcito al au

tor de estos apuntes. Acept�, situando el cuartel general en
Larahogo y obtuve eon las reliquias del ej�rcito, defender la
provincia, fomentando ei entusiasmo de sus virtuosos habi

tantes, eon cuyo ausilio pude tener en continua acci�n nu

merosas guerrillas sobre los campamentos y posiciones del

enemigo. Suspendidas las operaciones de ambas partes por
i a estaci�n de las lluvias, crei llena por entonces mi misi�n.

completada la campa�a y segura la provincia, hasta poderla.
abrir de nuevo. Los recursos militares con que cont� fue
ron pocos, pues los reconcentrados en la capital estaban en

teramente ocupados en sostener el orden y la autoridad del

gobierno, cpre debia informar de todo al general, para que
terminada la estaci�n se abriese de nuevo si S. E. lo dispu
siese. (1)

El libertador Bolivar triunfante en Carabobo del ej�rci-

1. Acaecieron -tiaimbien en Guayaquil en esa �poca de 1821, los
desgraciados sucesos -de una sublevaci�n -de la fuerza sutil del rio, y
el paso � deserc-io-n al enemigo del primer batall�n -de las tropas que
formo la Junta di? p-o-bier.no en -el mismo a�o eon su eo-iaandante L�
pez; quien proclam� despu�s � Jas demias de Ja capital, y .cuya �esi�rjie-a
�heroica contestaron, en que lucen los nombres de las ilustres matro
nas subscritas, es un documento qu,?- est� publicado era un tom-ito titu
lado "La Elor Colombiana," impresi�n de Par�s. Dichos sucesos se
liar�an �guarnen te referidos en el -discurso que el presidente d,-J cuerpo
electoral de esa provincia prepar� para el tiempo en que -se d'scutiese-
e. punto de su incorporaci�n � Colombia, y s? public� en "El Pa_
trlota" de Guayaquil del 10 de agosto de 1822.



156 LA REVISTA DE B CE�OS AIRES

t � espa�ol envi� fuerzas en socorro de Guayaquil, y el gene
ral Sucre pudo abrir de nuevo en 1S21 la campa�a, triun
fando en Pichincha el 24 de mayo de 1822, ausiliado por el

general �San �Martin, eon la columna formada y enriada por

este, � las �rdenes del comandante Santa Cruz, hoy gran
mariscal.

En la necesidad que tuvo del ausilio el general Sucre y
hab�rsele podido prestar desde Trujillo, para obtenerse una

ventaja de tan vitales consecuencias � la causa americana,

pues asegur� la libertad del Ecuador, debilitando en sus

�iindamentos el poder peninsular con la destrucci�n del ge
neral presidente Aymerieh y de sus fuerzas hasta entonces

prepotentes,�es de notarse uno de los desenvolvimientos de
la exactitud previsora y tino de talento de las operaciones mi
litares del general San Martin en su gran plan de campa�a
para libertar al Per�, y los objetos entre otros por qu� en

carg� al general Luzuriaga procurase franquear al Este el te
rritorio de Trujillo, que se manten�a hasta entonces bajo la

dependencia del gobierno real.

Agregar� el estado de fuerza (1) que se encuentra en la
Memoria hist�rica del general Arenales, con que acpiel gene
ral en jefe tom� � su cargo esa necesar�sima v7 grandiosa obra.
De los cuatro mil setecientos hombres que detalla el estado
con el batall�n de Coquimbo, deben rebajarse el menor min�e
lo que de �l se incorpor� en los trasportes al paso de la es

cuadra, los enfermos y otras bajas del total al embarco y des
embarco ; de modo que no llegaron � cuatro mil efectivos,
mientras el virey pas� revista en Lima la v�spera del arribo
de la espeddcion � la Bah�a de Paracas en Pisco, el 7 de de se

tiembre de 1820 � once mil hombres disponibles, tropa selec
ta : fuera de las guarniciones de que estaban cubiertas las ciu
dades de ambas costas Norte y Sud, la plaza del Callao y de

p�sitos del interior, sin contar el ej�rcito que ocupaba las

1. Suprimimos el publicar "E-I estado general d-e las" fuerzas con
que sa lialJa hoy dia de la feaha, Valpara�so, agosto 20 de 1*20 el
"T^As L;bETtadcr del Per�," por ser un documento niray conoci
do. (Q.)
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provincias del Alto Per� (Bolivia) al mando del general
Olaneta, ni el de Quito (Ecuador) al del presidente general
Aymerich.

El gobierno peninsular habia hecho del Per� el foco de

su poder en esta Am�rica del Sud: era as�, con la continua

conservaci�n y acumulamiento de fuerzas, el asilo de la emi

graci�n y el centro anti-revolucionario de el cual se obraba

eii�rjica y poderosamente en tocias direcciones contra los in

dependientes. El virey, pues, preparaba elementos para espe-

dicionar nuevamente sobre Chile, en donde hab�a perdido los

dos brillantes ej�rcitos que se dec�an vencedores de los vence

dores de Austerlitz, mandados por los generales Marc� y

Osorio en Chacabuco y Maip� ; y por ausiliar � la vez al ge

neral Morillo contra el Libertador Bolivar que habia ya im

puesto en sus campa�as de Tierra Firme, libertando � Vene

zuela en la batalla de Boyac� el 7 de agosto de 1819.

Ambos proyectos del virey quedaron paralizados con la

espedieion Libertadora, y fueron seguidamente deshechos en

sus elementos desde que se abri� la campa�a al desembarcar
en Pisco el 8 de setiembre de 1820, hasta la independencia de

Trujillo el 29 de diciembre del mismo ; por las h�biles manio
bras de su jefe, el empe�oso creador de ellas, general San

Martin, vencedor de Chacabuco y Maip�, el que supo hacer

antes su memorable paso de los Ancles, trepando esa elevada

�cordillera casi � vista del enemigo superior en fuerzas (1)

1. El general Marc�, pres-iden-t� y capit�n gemer-al de Chile,
tenia concentrado para operar sobre Cuyo conforme � �rdenes � ins
trucciones del virey -del Per�, �u-n �ej�rcito disponible die� -ocho -milil
ii-o-rmbnes presentes- y 'perfeictament-e disciplinados.

�Se deciam vencedores -de los vencedores de Austerlitz, por co-na-

�ponerse en parte 'de cuerpos escojid-os que hab�an .pertenecido � los

�ej�rcitos de B-a.ylen, y -estar formados �los restos sobre cuadros- -de esos

mismos �ej�rcitos y �del mando- del geme-raJ�simo Wiellingto en Espa�a,
del mismo mo-d-o que el venido -poiste-nonmente de� Li-mia � las �-rd-emes
del general Osorio, y que fu� totalmente destruido y prisionero e.n

Maip�, eon Jas reliquias que se le incorporaron del -derrotado- ante
riormente en Ch�a.eiaibuco.

El ej�rcito del general San Mart�n no llegaba � tres mil hombres,
y con ellos interpo.nii�inid.ose la gran cordillera, su intemp�e�ri-e y �sus

monta�as, y en �La. necesidad de eon-dircirlo- todo consigo �hasta e�l al i-
(me-nto p�ar.a. los -animales. Urj�a atacar, desconcertar y deshacer aquel
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y salvando sus monta�as at�nitas sin duda, como ya se ha

fgurado, de sentir sobre s� por primera vez el peso de la ar

tilleria con el ej�rcito que form�, instruy� y disciplin� en

Aiencloza; y por la bravura de las tropas libertadoras y las

ele su escuadra que habia aumentado su superioridad en el

Pac�fico con el brillante apresamiento de la fragata de guerra

Esmeralda, sacada � viva fuerza de la l�nea espa�ola por el

centro: mas en la gran desproporci�n de fuerzas, era indispensable
inaniobi-'ar para dividir las del enemigo. En efecto, luego qu.i el

genen.-il Sialn Martin puso, con singulan- acierto y timo los medios se

guros de persuadirlo-, -que habiendo- negociado y -obtenido bajo la.

mayor reserva el paso por el territorio Pehuencbe en un so'e�mne y
magnifico Parlamento que celebr� �eon sus caciques en esa frontera

para asegurarse de� su amistad, iba � oper-ar contra �l en el sud por
ei Planch�n, apoyado- del resto d,e� su -ej�rcito que carga-ria sobre su

frente por Uspallata, dio impulso con los emigrados y milicias soste
nidos de d-es-taciam-ein'tos del �ejercito � la in-va-eio-n gen-eral, simult�nea
�de- la frontera, que tenia .meditada, sobre toda� le� -estension .de la.-
�l�nea Norte � Sud del territorio de Chile. Marcharon pues con grande
aparato h�ci-a el Planch�n y -el Portillo los -cuerpos d-e guerrillas que
se internaron y obraron en los -pii-eVos del Sud conforme -al plan de
invasi�n. Marcharon tambi�n los que obraron �en el Norte por Ca-

Jlrjgasta, Palillos y Olivares � Hu-anta y Blquin -hasta Coquimbo,
amagando este-nd-erse ai. Guaseo y Gopiap�, cuyos estre�ios boquete�
fueron cubiertos por milicias de la Rioja y Catamarca. Movi�se una

divisi�n � Uspallata la cual debia defender �e�l paso si el enemigo in
tentase forzar esas gargantas para invadir � Mendoza, como r:�a<

efecto rechaz� esa divisi�n � una �columna que emprendi� ocupar
�, Uspallata, y continuar de frente -oportunamente hasta unirse al

cuerpo del ej�rcito. Y -rodeando el general -en ge�e. con el grueso de
�l. que diriji� en .persona al Norte de su posie-io-n (Mendoza) por el
camiino de ios Patos, sin que el enemigo pudiese percibir sus movi_

nuientos, hasta el �punto d-e reuni�n al occidente donde orden� sus

mazas para combate. Lleg� sucesivamente, � avistarlo recostado y
sii-p-erior en n�mero en la cuesta de Chacabuco el 12 de febrero de
1S17: e-n cuya �mie-m-orable y sangrienta, jornada, combatien-do- el ej�r
cito e-o-n el doble �aliento que inspira el amor de la patria y la deses

peraci�n, sin alternativa entre Ja victoria y la muerte, lo arroy� todo
en un instante, y el reino -de -Chile, � es-e-e-pc: on -de Ta-le-ahuano � donde
se refujiaron los restos de los vencidos, qued� en pos.esion de sus dere
chos y prisionero �el opresor presidente general Mare�.

Toc�ndose es,e� paso de los Andes en un art�culo biogr�fico, im
presi�n de Londres en 1823, se dice: "Por fortuna escribimos este
art�culo en una �poca, en que el ilustre Humboldt ha revelado afl
mundo el aspecto f�sico d-e Am�rica; y as� -ni -parecer� �arventurado
eu-ando aseguremos que nada presenta Ja historia comparable al paso
de los Andes por el general San Martin; no �merecen ciertamente en

trar .en paralelo el de fes �Alpes y el de San Bernardo por Anibal y
Napole�n."
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vice almirante, bajo los fuegos de la plaza del Callao. (1)
El general Bolivar pudo as� igualmente sin mas dificul

tades libertar � Cundinamarca (Nueva Granada) en la c�le

bre jornada de Carabobo del 24 de junio de 1821; y comple
tar su obra cuando qued� libre el Ecuador con la ocupaci�n de

Quito por la gloriosa jornada de Pichincha, 9 de mayo de

1823, decidida con el ausilio de las tropas del general San
Martin (2), quien envi� poderoso y oportun�simo apoyo, uni

das y sin interrupci�n alguna de fuerzas contrarias, las l�neas

de. operaciones de los ej�rcitos de ambos generales.
Coincidi� oportunamente, que sucediese tambi�n en esa

�poca de 1821, la solemne declaraci�n de la independencia de

M�jico el 28 de diciembre; la de Panam� y su incorporaci�n
� Colombia el 28 de noviembre; y la de Guatemala (Centro-
Am�rica) el 15 de setiembre. �Cuan grande no debi� ser tal
vez la influencia que ejercia en el acertado y seguro movi
miento de esos cuerpos, la aparici�n en las costas del Per� de

la espedieion libertadora y sus progresos !

II.

Observaciones especiales sobre operaciones de esa gran cam

pa�a, anotando la A�emoria hist�rica del general Arenales.
Al tener que continuar estos apuntes, con algunas espli-

caeiones sobre inexactitudes de la Memoria hist�rica del ge
neral Arenales en la parte que comprenden � los presentes
documentos, y acabando de hablarse de la grande campa�a

1. .Posteriormente se rindi� al gobierno del Per� por tratados
celebrados en febrero de 1822 en Guayaquil, cerca de cuyo gobierno
n.finteni�a. ie-1 general San Martin sus ajentes-, el resto de la escuadra
�espa�ola que bloqueaba entonses ese rio, compuestas de las fragatas
"Prueba" y "Venganza" y de Ha corbeta "Alejandro," que hicieron
luego parte �de la peruana.

2. Esa columna se eo-mipus-o principalmente con el correspon
diente tren- de artiller�a, de dos escuadrones de caballer�a y un bata
ll�n de infanter�a que con cuadros de las respectivas armas del ej�r
cito Libertador, se forma-ron -en Trujillo por sus comandantes don
Juan Lavalle y don E�lix Olazabal, oficiales que habian hecho su
carrera de cadetes e-n la creaci�n �del rejimiento de �Gr-naderos �
caballo y -en la del primer batall�n n.o 7,
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ciel Per�, no podemos eseusar y aun nos creemos en el pre
ciso deber de hacer ante todo, las siguientes observaciones,
anotando esa memoria como testigos de aquella campa�a � las

�rdenes ele su ilustre jefe el general�simo San Martin.

Parece que el Editor de dicha Memoria, publicada en

Buenos Aires en 1832, hubiese querido sujetar � las opera

ciones de la divisi�n ele su h�roe, y � sus planes accidentales

sobre bases eontinjentes, y sobre los dudosos, fortuitos y va

riables ele la suerte incierta y eventos de las armas�aquel
vasto, profundo y combinado plan de campa�a que reserv�

y reservaba, y no sabemos lo haya revelado aun su autor. El

qued� sin concluirse nuevamente y no bien desenvuelto, aun

que admira su combinaci�n � importante trascendencia al

olservaclor, cuando abdic� el mando en 20 de setiembre de

1822, habiendo hecho hasta esa fecha, y asegurado inimaji-
nables progresos. Por ellos, por algunos datos que dieron de

su preparaci�n los primeros movimientos al abrirse la cam

pa�a, y alguno que otro mas, puede solo calcularse su gran

deza.

Mas el general Arenales habia dado una lecci�n en el

cap�tulo de su carta aut�grafa inserta en la memoria, cuan-

on observando inexactitudes de la de Miller, dice: aquellas
retiradas � que se refiere y cuantas operaciones se ejecutaron,
eran escrupulosamente ce�idas y sujetas � instrucciones ter

minantes, �rdenes superiores que se conservan, planes y
combinaciones que no estuvieron ni debieron estar en el cono
cimiento del autor de las memorias entonces. Debe aplicar
se pues respectivamente con relaci�n � los generales de divi

si�n, la observaci�n que aqu� se aduce para con el comandante

guerrillero en esa �poca, teniente coronel Miller, que obraba

bajo la protecci�n y dependencia de la escuadra.
Exactamente el general San Martin daba sus �rdenes mi

litares terminantes y positivas ; sus instrucciones, algunas ve

ces verbales, siempre precisas y adecuadas al solo objeto (1)

1. El Destacamento que fu� enviado � Pisco el 13 de marzo de
lS21,m.andado por el teniente -coronel Mill�ir � las ordenes del vice-
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�del puntual y material cumplimiento de aquellas; aunque en

-ocasiones se estendiese, en sencillos discursos � contestaciones

confidenciales, con indicaciones que satisficiesen � calmasen

�el zelo de sus subalternos, porque o�a siempre con aprecio y
$,in desden cualquiera informe. Y con tales antecedentes, y la
combinaci�n de movimientos notada por la misma memoria,
bien entendida para forzar al virey � variar ele posiciones y

maniobras, podr� tamben formarse un juicio aproximado �

fijo, de la estension y designios que abrazar�an los planes acor

��ciados confidencialmente, (1) sin instrucciones escritas, que

�almirante de la-escuadra tuvo por -objeto-, se-gu-n -las- mismas "memo
rias d�e Miller", �i�ntaffr�uimp�r la eo'.iaunieacion entne. Lima y Jas provin
cias del Sud, los demias movimientos fueron arbitrarios, resultaron
�desaprobados �sobre algunos hechos de la� conducta. del vice-almiramte
en los particulares informes que en su misi�n -dio al supremo gobierno
de Chite la Legaci�n Peruana presidida del ministro don Juan Garc�a
del Rio, � su tr�nsito para Europa en enero de 1822.

El general Ssin Martin -se reservaba sin duda obrar con crias

oportunidad sobre esas �provincias, entre tanto fueron inquietados y
�comprometidos intean-pestivamente sus habitantes. Todo Jo que po
dr� servir de advertencia "al objeto propuesto por .el autor de esa

"Memoria hist�rica" -en poner � la vista -del lector J�a� eorresponden-
ena de las operaciones de Miller" con las de Arenales;" y se notar�
entonces .por -su lectura que, obrando ambos -aislada, y quijotesca
mente fuera de las oonib'lm.ae iones, de'- general e-n gefl?-, el uno .sobre
Va-uli p�ara que -al- ej�rcito Libertador concluyera ipro.nta-m-e.n-te la cam

pa�a y entr�ndose �el otro � descubridor como los conquistadores, eu

cumplimiento de las �rdenes del vio e-ol-mirante para satisfacer sus

des-eos y ".miras mucho mas estensas que hacer una diversi�n .epi
favor de San Martin" como �l mismo dicei en sus "Memorias," ter
minaron sus empresas, �Ar-enailes burlado y sin recursos �en Ya-nli
teniendo en consecuencia �que abandonar las provincias di;� �la Sierra:

y Miller seg�n las mismas m-em-o-ri-as, que reembarcarse -precipltada-
miente � forzadas y penosas .mairicihas, con apuros y -sin poder recibir
-orden�is ni .protecciones de Jai eiscucidra ycontinjiemcias y fatigas �aza

rosas �para salvan? su diesia-eamleinto y alguna parte de los �que habian
abrazado la causa de Jos -Plait-riiotisis y dle Ja �emigraci�n que se ilie� .agre
g�, y con lai �irrepiairable -� ini�t-il p�rdida! de los valientes del lej�reito,
y de 'heroicos patriotas de esas -pr-oviniclas muertos �en Jos combates.

1. En los primeros �planes .que le convinieron despu�s ya en

Tar-ma, -al general Arenales- por el accidente de las �nuevas .operacionesdel virey con motivo de los imiovimientos eo�r.'binados que hacia ejecutar � sus tropas el generail- San Martin, se echa menos, muy par'ti-culairmente alguna indicaci�n siquiera, de otros existentes -en su cono
cimiento �sobre �que �pudiesen jirar las mejoras � �nuevas combinaciones
�de sus proyectos. Probablemente, -pues, aquellos planes que ha dicho
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ella indica; y sobre los fundamentos del paralelo de que se

ocupa dando por conocido y �nico absolutamente el modo con

que se propon�a el general en geje concluir la campa�a.
Era. preciso tambi�n nacerse cargo de la calidad y can

tufad de elementos con que tenia que obrarse, y de la situa
ci�n pol�tica de los estados independientes en esas circuns

tancias, para respetar altamente las combinaciones en la eje
cuci�n de ese gran plan : que debia entrar en ellas necesaria

mente, mantener con el mas esmerado cuidado la base de se

gura fuerza f�sica en puntos los mas convenientes, � fin de

que, sin dejar de conservar lo ganado, hacer frente y perse

guir proporcionalmente al enemigo, avanzase el tiempo in

dispensable para aumentar y crear recursos, y hacer jugar
el principal�simo de los elementos�la opinon p�blica y el

entusiasmo de los pueblos. En esta ordenada direcci�n, uni-
f � rmidad, conservaci�n, aumento y propagaci�n, deb�an em

plearse una meditaci�n, sagacidad y tino especial�simo y pro
fundo.

Pero abstracciones hechas, la cuesti�n al caso de planesr
y propuestas del general Arenales parece reducirse sencilla
mente, as�: en el estado en que se hallaba la campa�a eon las

ventajas adquiridas, ya independiente en todo el Norte hasta

Guayaquil; en necesidad de atenderse al gobierno, recursos

y combinaciones mar�timas; en la situaci�n del ej�rcito en

�luaura, y aun sin tiempo para haber podido hacerse bastan
temente fuerte, convendr�a, retir�ndose el virey al Sud, � se

na indispensable, no distraer ni comprometer las fuerzas en

la niemoria l�eord�aldois co.n.fi.den-cialm�e.ntl?, se reducirian, � que �el giene-ral Arenales desalojase las fuerzas espa�olas de .la Sierra, v tomase
posiciones e-n ella, reforzando- entre, tanto y aumentando en lo posiblela divisi�n de su cargo.

Bien habia venido as� quiz�s para las ocurrencias posteriores, queel temen-te coronel Miller con su selecto destacamento no se hubi-sea�l�e3ado tanto de Pisco; nuevas �rdenes talvez -entonces los habr�an
puesto- en estado de dar por resultado -de combinaciones regularesseguras, estendidas entre amibos y �tiles, �el reverso d-e la lectura queen la, correspondencia de sus operaciones presenta. la memoria y �hemosobservado e-n nuestra, anterior anotaci�n; Miller se habr�a evitado

S?cr&s� suyas &1 aw��� * ^ *-~ *� *���



EL GENERAL LUZURIAGA. 16.1

combates; abandonando para ello, si fuese preciso, por en

tonces y en una retirada ordenada (como debia hacerlo, la

divisi�n de la Sierra en caso de ser buscada por el enemigo �

un combate)�el peque�o �ngulo compuesto del Departamen
to de Tarma que formaba el punto estremo Este de la l�nea

(l-� operaciones, y variar Norte � Sud. En el otro estremo Oes

te, situando el ej�rcito de Huaura en Lima, para ocupar, re

forzar y asegurar esa capital ; acantonar, reponer y aumentar

debidamente dicho ej�rcito, su material y adyacentes ; situan
do al mismo tiempo la importante plaza del Callao que se te

nia bloqueada, y era sobre manera interesante y necesar�simo
tomar.

Compens�base aquella p�rdida del momento si ten�a que
abandonarse Tarma, con una estension en el Oeste que com-

prrendia la muy grande, insigne � ilustre ciudad de los Reyes
�.despu�s de los libres, en donde debia concentrarse el ej�rcito
para recibir una organizaci�n mas conveniente � las circuns

tancias) Lima, capital y emporio del reino del Per�, que le�

fu� desde su fundaci�n y hasta no muy remota edad de toda
esta Am�rica Meridional; ciudad de gloriosos recuerdos; c�

lebre por sus luces y riquezas, cuna puede decirse, de ese ya

giande, robusto y esforzado pueblo americano, cuya liber

tad y emancipaci�n ansiaba vivamente, dando pruebas hasta

la parte mas distinguida de su bello sexo, aun en el �nimo.

esperanzas y consuelo que infundi� � los prisioneros hechos

eiesde 1810, que gem�an en los calabozos de Casas Matas, (1)
con la particularidad de sus ausilios prestados de un modo es

pecial y adecuado. Capital oprimida, aflijida y tiranizada con

1. El general San Alartin negoci� su canje antes de. situarse el
ej�rcito en Huaura, cumpli�ndose la �ltima remesa, por fin de noviem
bre, en los primeros dias de diciembre de 1820, que Reg� � Supe. Y
no fu� poca gloria la que cupo � la espedieion de concurrir � libertar
de esas miasmorras � mas ele eineuenta benem�ritos oficiales, �entre
ellos varios gefes subalternos, y sobre doscientos individuos d-e tropa
que �habian sufrido heroicamente y exist�an en tallas despreciando lo-s
varios partidos que en diferentes �pocas les hizo el gobierno Real
Todos obtuvieron inme-diataimente d>e� aquel general, con los socorros
pecuniarios de las -circunstancias, un grado y varios fueron distinguidos con un empleo y un grado sobre el que tenian. La troDa recibi�
gratificaci�n y vestuarios.
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�vi peso mas ominoso del poder peninsular, particularmente
c�esele los s�ntomas precursores de la revoluci�n general en las
insurrecciones de Charcas, la Paz y Quito, de mayo, julio y

agosto de 1809; que abandonada por el virey, quedaba es-

puesta � los horrores de la anarqu�a, y como ha observado un

ministro del Per�, � las cat�strofes que todos presajiaban �
sus habitantes, para la hora en que los antiguos resentimientos
se diesen la se�al de alarma." Cat�strofes que podian llegar
� ser manejadas y aumentadas por envidias de la guarnici�n
enemiga del Callao, que habr�a dominado asi la capital en el

desorden, sacrificando los mas ilustres y en�rgicos defensores
c�e la libertad, en la esperanza de sofocar con general escar
miento de la tierra el heroico patriotismo con que denodada
mente concurr�an por todos los arbitrios posibles, � los pro

gresos y seguridad de la espedieion libertadora.
La continuaci�n de la l�nea, desde los puntos estre�ios

antes espttest�s al Este y Oeste en la Sierra y el Callao, se

conservaba por el ej�rcito patrio, form�ndola con el partido
ele Canta, las dos populosas provincias de Cajatambo y Hua-

r.uco de fuertes posiciones, y cuyo territorio, despu�s del in

tento y sorpresa indicado en una anotaci�n de los documentos..
no pens� el enemigo en invadir; y aun el departamento de

Tarma lo abandon� muy luego, situ�ndose en el Sud de su

frontera para cubrir ese flanco al fijarse el virey en el Cuz-

vo. (1) Ademas la divisi�n de la Sierra, que se hac�a poner

movible, podia en su caso cubrir esa parte Norte de ella,
cine era una de las direcciones hacia que debia ponerse en re

tirada por Pasco, � bien hacia � Lima por San Mateo, evitan
do el compromiso ele un combate si era buscado por el ene

migo seg�n la orden que cita la Memoria hist�rica. (2)

1. T se hall� �aumentado el territorio �libre, con -el Departamento
de Lima, que se compuso, �de esa capital y d-e Jos partidos de�l Cercado,
Ca�ete, lea y Yanyos con el del gobierno de Huaro-chin.

_

",. V�ase la nota etc. sobre la inteligencia y cumplimiento de esaorden y de las sucesivas .comunicaciones que e-spresa dicha Memorial
eon observaciones � movimiiento-s y operaciones de la divisi�n v i
planes y propuestas de,! general Arenales que refiere
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Las referidas provincias de Cajatambo, Huanuco que
hasta las monta�as del Este, hacian como se ha dicho, la con

tinuaci�n de la l�nea desde el Callao � Lima, pertenec�an y

formaban la frontera Sud de la presidencia provisional cpie
servia el general Luzuriaga desde su regreso de Guayaquil, y
se compon�a ademas de las otras cuatro, Huamalies, Huayl�s.
Huar� y C�ncheteos, que hacian su centro y confines al terri
torio de la costa, � los de Trujillo, � la monta�a y Misiones
c el Huallaga y del Paso � LYayal�.

Arbitrio, pues, ya el general San �Martin de los movi
mientos del enemigo sobre el Norte, fij� en las circunstancias

al t�rmino � un periodo de la campa�a (1) con inteligencia y

previsi�n, y eon dignidad y gloria salvando y cubriendo al

gran pueblo en su conflicto, para contraerse y prepararse, �

continuarla con serenidad, sin atropellamientos ni azares, y
con seguro m�todo, aumentados y mejorados sus elementos,
bajo una nueva imponente organizaci�n estableciendo en Li

ma la base de sus operaciones y el centro de los movimientos
del ej�rcito, y para prevenir al mismo tiempo la seguridad de
su retaguardia por Guayaquil y Cuenca, que solo estuvo libre

c�e riesgos desde que uni� sus fuerzas en la victoriosa jornada
c�e Pichincha (2 de mayo de 1822), con las l�neas de ej�rcito
del general Bolivar.

Cabia tambi�n la esperanza de que los heroicos pueblos
argentinos, cuna de la libertad, por la cpie habian derrama
do tanta sangre, y cuyos recursos � hijos formaban un prin
cipal poder de la espedieion libertadora, llegasen � ponerse
en actitud de imponer y picar al mismo la. retaguardia del

virey por las provincias del Alto Per�, que ocupaba el gene
ral Ola�eta.

Para todo esto, al posesionarse de la capital del Per�,
reasumi� la potestad directiva de los Departamentos libres

1. No hay arada que, si el general San Martin -hubiera -podidoverificar la. espedieion libertadora eon los elementos con que la com
binarla cuando deshecho ei ej�rcito enemigo en Maip�, baj� -al efecto
segunda vez � la capital de Buenos Aires, se habr�a podido repetir el"veni, vidi, viei," en todo el Per� desde Quito hasta Jauja.
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hasta la. convocaci�n del Soberano Congreso Nacional. Arregl�
el ministerio de gobierno que compuso de don Juan Garc�a del

Rio, secretario de la espedieion, de la parte gubernativa,
nombr�ndolo Ministro del Estado en el Departamento de go
bierno y Relaciones Esteriores; de don Bernardo Monteagu
c�o, secretario en la misma de los Ramos de Guerra y Marina,
Ministro del Estado en esos Departamentos; y de don Hip�
lito de Un�nue, vecino de Lima, Ministro de Estado en el De

partamento de Hacienda. Destinando de director de Miner�a

� clon Dionisio Visearra, tercer secretario que le habia servi

do en la espedieion. Dio un estatuto �nterin se establec�a la

constituci�n permanente del Estado, que aunque provisorio,
fijaba los l�mites de la autoridad (1) y los de la obediencia,

1. En su .pre�mibnlo se notan entre otros rasgos los siguientes:
"�Al reunir en -m� el- -mando supremo �bajo el t�tulo d-e "Protector del
Per�, ' ' mi pensamiento -ha si-do dejar puestas las bases sobre qu�
deben edifi-eair los que -sean- llamados al sublime -destino- d-e hacer
felices � los pueblos .... En el fondo d-e mi cone-i-emeia �est�n escritos
los motivos �de la resoluci�n que adopt�, y el Estatuto que voy � jurar
en este dia los esplie-a y sanciona � un �mismio tiempo!. . . . Mientras
existan �enemigos -en el Per�, �y hasta qne el pueblo forme las primeras
nociones del gobierno de s� mismo, yo ad.xiinistmir� �el poder directivo
del Estado. . . . Pero m-e- abstendr� de mezclarme jam�s em- -el solemne
�ejercicio de las funciones judiei-arias, -ponqu� su independencia es la
�nica y verdadera, salvaguardia del pueblo, y �nada importa �que se

ostenten m�ximas esqui-sitamente filantr�picas, c-uando -e-I �que ha-ce
1��� �ley � el que la �ejecuta -es tambi�n �el que- la- �aplica ... Si -des-piueis
de libertar �til Per� de sus opresores, .puedo dejarle e.n posesi�n -de su

destino, yo �ir� � buscar e-n la vida privada� -mi �ltima felicidad, y
�consagr a-r� �el �resto de .mis d�as � �eiontemplar la beneficencia del -Gran
de Hacedor -del Universo, y renovar mis votos por la �continuaci�n- de
sn propicio influjo- -sobre la suerte -de las generaciones venideras. ' '

'En -lia ��sposicion de las tareas �administrativ-ae del gobierno protectoral -des-de su insta.iiia.ciom hasta 15 de julio de 1822, pursenitad-a at
onmsaj-o de Estado por el Ministro Monte-agudo, � impresa- en Lima
�ese a�o, -se pueden ver �tambi�n ios .ensayos y �mejor�is, para regulari
zar li:� administraci�n del Per� en todos sus ramos, con -que �es-e poder
empez� � edificar e-1 Templo de la liber-tiad. Entre lias bases de �refor
ma y nueva, organizaci�n, se v� igualmente -el establecimiento -de
una Alta-. C�mara en lugar de la �antigua Audiencia, par-a que la ad
ministraci�n de justicia apareciese en una forma �an�loga -� lias 'cir
cunstancias, bajo los principios lq-ue �s�e� le emeo-m-emdeir-on el d�a de. su
instalaci�n, y �que se determinaron despu�s en -el Reglamento de ad-
iri-.inistraieion.

Para el establecimiento de la bl-blotieea, cedi� -el general Sa-n
ivlarta.n su .hermosa librer�a.
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,v aseguraba � todos los ciudadanos el goce de sus mas precio
sos derechos. Cre� las clases del ej�rcito libertador por los

servicios durante la campa�a.
Envi� seguidamente � Europa de agente cliplom�tieo al

�Ministro don Juan Garc�a del Rio; dio el ministerio de go
bierno y Relaciones Esteriores, que dejaba vacante, � don
Bernardo Monteagudo que servia el de Guerra; y nombr�

para este Ministerio � don Tom�s Guido que desempe�aba el

gobierno del Callao en 1822. Hizo la convocaci�n para el Con

greso Soberano, deleg� el mando pol�tico en el Marqu�s de

Torre Tagle, y se contrajo � la organizaci�n y disciplina del

ej�rcito.
En tales circunstancias, se aproxim� el libertador Bol�

var � Guayaquil, y en julio de 1822, lo visit� el general San
Martin, cumpli�ndole la entrevista que le tenia ofreeid.i des-

de antes, y dejando en Lima con el mando del ej�rcito al gene
ral Alvarado.

Cund�a entre tanto por todas partes la opini�n sobre la
ambici�n de aquel general, mal prevenida por las maquina.
�ciones y arter�as de la oposici�n formada hacia tiempo � su

�r�dito y que ya de todas distancias se concentraban con em

pe�o activamente en Lima. Fomentadas tambi�n universal
mente con ardimiento por el partido anti-revolueionario in
terior � dom�stico, que era imposible dejase de existir enton
ees entre la familia americana, y por la corte de Espa�a � la
-vez y con sus poderosos arbitrios; quienes constantemente
�desde el primer grito de Libertad, introdujeron y atizaron
con tes�n las disenciones entre los patriotas, ayudando � su

discordia, el descr�dito y divisi�n de los hombres capaces de
dirijir la revoluci�n, como los recursos mas poderosos para
confundirla, atrasarla � paralizarla. (1)

1. Desgraerida-me-nte sufre aun la presente i enera cion va inde
pendiente, los �males �que produjeron los apurados y tenaces 'medio� que
�se usaron �para dividir y ,d�esaere,dita.r, promover resentimientos rivalidades y preveneinones; escitar los zelos v antipat�as locales la -en-
vndnai y la ea-\rmni,a; y crear de -todos �modos dificultades, �resistencias
v contri- id�oicioime-s �� Ja voluntad general de Ja revoluci�n de entrar los
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Durante la ausencia del general San Martin, hubo un

ensayo de movimiento en Lima. Su resultado inmediato fu�

la deposici�n y deportaci�n violenta del ministro de Estado

cion Bernardo Monteaguclo, con cuyas novedades se hall�

aquel general � su regreso de Guayaquil el 19 de agosto.
Se ocup� entonces eschisivamente de la formaci�n del

Congreso: reasumi� al efecto la parte pol�tica delegada; y lo

instal�, dimitiendo ante �l todo el mando, con las solemnidades-

publicadas en los documentos de. la Gaceta de Lima 20 de

setiembre de 1822, dia de la instalaci�n. Se despidi� satisfa

c�endo � los pueblos en su proclama de esta fecha.

Ya el 10 habia escrito � Buenos Aires al que forma estos;

apuntes el siguiente cap�tulo copiado ele su carta aut�gra
fa que conservo :

"El 20 de este establezco el congreso general y el 2L
me embarcar� para Chile, donde permanecer� hasta que se

abra la cordillera, y pasar� � ver � mi familia para arreglar
el plan definitivo de mis dias. Este pais queda eompletamen
te en seguridad. Dejo en sola la capital once mil veteranos7-

en el mejor estado : Rudeeindo saldr� pronto con una espedi
eion de cuatro mil quinientos hombres escojidos para Inter

medios, �nterin Arenales los desaloja de la Sierra. Si como

e;reo, hay actividad y juicio en las operaciones, en este a�o

no quedan enemigos en el Per�. A mas de esto, Enrique Mar

t�nez se halla de presidente de Trujillo eon dos batallones d�

infanter�a, otro de artilleria, y dos escuadrones de caballer�a

prontos para obrar donde convenga. Usted me dir�, que es

tando esto � su conclusi�n no aprueba mi separaci�n; pero,
mi compadre, usted conoce el estado de mi salud y mas

que todo, ya me es insoportable o�r decir que quiero coronar

me y tiranizar el pais. . . . Vayan todos con Dios, y probemos
si me dejan de tildar de ambicioso, meti�ndome cu un rinc�n

donde pueda vivir ignorado de todo el mundo."

�pueblos americanos, libres de- la oposici�n y yugo -d-e la Metr�poli
en la marcha, y goce de la �civilizaci�n, di? la- industria y -rj-el comer
cio y relaciones con las -naeio-nies -del globo, por medio" de la inde*
pendencia.

'
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l�e ah� las causas �nicas de haber envainado su espada
el general San Martin, y de cpte no se hubiese terminado la

guerra hasta principios de 1825; sobre cpte reflexiona ele un

modo particular aquella Memoria hist�rica, (p�j. 109) Si en

ia situaci�n pol�tica del pueblo americano, pudiendo la pre

sencia de ese general ser temible � la libertad seg�n su pro

clama, y � las instituciones de los del Per�, se propuso eon el

sacrificio jeneroso de su espont�nea separaci�n, y rehusan. i�

� las invitaciones de ese Congreso para sostenerse en el tea

tro p�blico, prevenir los mayores males en que podian ser

envueltos, complet� con ese elevado rasgo filos�fico, la glo
r�a inmarcesible de dejar ya asegurada la gran causa ameri

cana (1) que d�bil, en confusi�n, dificultosa � incierta, se

apoy� en esa espada: la cual, llena de eternos laureles, y orla

da de insignes y memorables trofeos ganados por los pueblos.

1. No -solo se hallaba en el mas poderoso- y preponderante �esta
do militar el Per�, s-in� que en el esteri-or, �estaba y-a� �libre de ej�rci
tos �enemigos toda, la e-oim�prehensi�n de �ambas Am�rieas; y pudiendo
�dominarse las �agin�is por lias escuadras chilena y peruana desde el
Cabo � las O-ailifornias. V�anse ��. �otros respectos �aun las Jije-ras �ob
servaciones al p�rrafo 6.5 de la- Memoria -del Ministro Mo-nte-agudc
publicada �en Quito- en 1823, relmipriesn �en 'Chile y Buenos Aires.

Copiaremos aqu� nmiai suscinta y verdadera relaci�n del �estado ,e�n

que se hallaba �la causa a-meT-icana �en 181-6, estraetr.id.a -de lo� art�cu
los biogr�ficos, iimipneision yia� �citada en Londres en 1823. Dice �as�:
" Lamentable �era Ja situaci�n de toda Am�rica. La� pen�nsula lestaba
libre de �sus invasor-eis y Fernando VII restituido � un trono- �de -que
en'-a -indigno! Nueva Es-pia�a, M�jico y Cnndiniarr.iair.ca, gimiendo bajo
el peso de las fuerzas y lo-s .cr�menes die Morillo; 'Chile, -oprimido por
Osori-o- y su sucesor Mane�; Montevideo- �en poder -de los portugueses,
�que con la �mayor iniquidad �se hab�an posesionado -ele aquella impor
tante plaziai; ell Paraguay separado de Iris dem�s �provincias que
con �l componen jel antiguo viney�nialto de Buenos Aires; y el Alto Pe
ni dominado- per las tropas -realistas �en �eoinseicueme-ia de la �malhada
da lecci�n Sipe-iSipe (� "W-ilotna-, �mandada, por el gene-ral Rondeau).
En tal estado. B-uie-n-os Aires, la heroica, luchaba- sola �con su consta-n-
ria; y � -cada -instante �se aguardaba qne, conforme � las instrucciones
del virey de Lima laitaea-se � Cuyo- Marc�, al paso -qne avanzaban las
fuerzas del Per� � las �rdenes del general Pezuela, Mi:s �cuamclo � 1-a
saz�n parec�a �aniqud-laida. y confundida la Am�rica, se presentan e-n
la. -escena dos p�naos tutelar-es-, dos varones lestraordinarios., que. bajo
muchos respectos se prestan � un henmio-so paralelo. Bolivar y Sam
Martin- lanzan � un tiempo en los Cayos y en Mendoza �el grito de
Libertad; y rae�pro�mente se env�an este grito, � trav�s del Ecul.-t-
dor, -desde las faldas orientales de lo-s Ancles �� las bocas del Ori
noco. ' '
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les entreg�, como su propiedad, pura y gloriosa, te�ida s�,
en sangre�la de los enemigos de su independencia, para que
no teni�ndola en sus manos, obrasen su bien en confiada li

bertacl, indic�ndoles amistosamente el medio de precaverse de
la anarqu�a, t�nico mal ya de temerse en el desarroUo de las

nuevas instituciones, � cuya perfecci�n anhelaban fatigo
samente.

Pongamos tambi�n � continuaci�n las copias citadas n.o

8, 9 y 10, con la nota se�alada de la letra (A) sobre la inte

lijencia y cumlpimiento de la orden que cita, la �Memoria his

t�rica � su pajina 92, para entrar seguidamente en esplica-
ciones sobre sucesos que inexactamente refiere la misma me

moria, acaecidos en la provincia de Cuyo.
TORIBIO DE LUZURIAGA.

(Continuar�.)



OBSERVACIONES

Sobre la defensa de la provincia de Buenos Aines, alauenaza-da da
una. invasi�n espa�ola, al mando del teniente jeneral don Pablo Mo

rillo, conde de Cartajena. (1)

(Continuaci�n).

VI.

Sobre las Costas.

Una de las principales medidas que debe tomar el go

bierno como indispensable, es la de hacer retirar � todos los

habitantes de ellas, oblig�ndoles � llevar consigo sus efectos,
v�veres, ganado y caballadas, haci�ndolas, internar � 6 � 7 le

guas cuando menos. Esta medida, debe ser estensiva � todas

las quintas y chacras de la inmediaci�n de Buenos Aires, en

todo el espacio que se estiende desde las Conchas � Mor�n,

3 de este punto � Barracas, destruyendo los trigales, maiza

les, y toda planta que produzca grano si est�n en mediana

saz�n.

Deben hacerse sacar las atahonas, y toda clase de car-

luajes que haya igualmente en todas las inmediaciones de las

costas. Finalmente, toda la estension del terreno indicado debe

quedar desierta, pues estas medidas son tanto mas necesarias,
cuanto es preciso hacer consistir la principal defensa, en la

falta de v�veres que esperimentar� el enemigo y los cuales
contribuir�n de un modo poderoso � arruinarlo, � obligar
lo � reembarcarse. Obrar de otro modo, ser�a detenerse
tu consideraciones particulares que valen poco cuando se tra-

1. V�ase la p�j. 5.
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t� de la salvaci�n del Estado, y del feliz �xito de una guerra
de qne deben esperarse los mayores da�os sino se destruye
al enemigo.

Es preciso tener presente, que si el ej�rcito espa�ol puede
proporcionarse v�veres, la capital se hallar� en grande riesgo
de ser tomada, porque entonces podr� sitiarla por fuertes l�
neas de contravalacion y circunvalaci�n, y tomarse el tiem

po necesario para ir avanzando poco � poco, de azotea en azo

tea, y por medio de la zapa y mina, (1) y que por obstinada

y vigorosa que fuese la defensa de su guarnici�n, al fin se

veria obligada � rendirse por falta de v�veres � esfuerzos de
los atacantes, y la ocupaci�n de la ciudad por los enemigos
en tal caso, seria de una trascendencia por el desfallecimiento
ele la opini�n, y por otra infinidad de razones.

Asi es, que el gobierno tomando las medidas indicadas,
debe hacer inspeccionar por oficiales activos y de enerj�a, si
los habitantes cumplen con lo que se les haya mandado, ha
ciendo en caso contrario obedecer sus �rdenes forzosamente,
pues esta clase de providencias violentas no siempre basta
mandarlas sino se aplica la fuerza para hacerlas cumplir.

El gobierno debe anticipadamente fijar la opini�n de los
habitantes sobre la necesidad de esta medida, persuadi�ndola
por todos los medios posibles, haciendo servir las proclamas,
y los pulpitos, la persuacion de los ciudadanos mas respeta
bles, y sobre todo, el ejemplo de los propietarios principales
del pais. Y puede asegurarse cpte eon estas medidas no ten
dr�a nada que temerse de una espedieion de doble mayor fuer
za, que la qne se supone debe venir, pues su n�mero en tal

caso, no har�a mas que aumentar sus dificultades.

Por otra parte, con el indicado despojamiento total de
las costas, el ej�rcito espa�ol, bien siendo batido, bien obli
gado � reembarcarse, perecer�, men pronto, pues no ser� po
sible que permanezca arriba de 15 clias, y no debemos dudar

1. De este modo, se apodeneinou los franceses de Zaragoza- el si
tio duro 70 d�as, y la ciudad despu�s -de perder sus fortificaciones es
terior s, las tormo interiormente -e-n fas calles y te-ja-dos
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que los verdaderos patriotas convencidos de la gran utilidad
de este recurso se resolver�an � hacer un sacrificio tal en ob

sequio de su patria, y de su propia seguridad por un peque�o
intervalo de tiempo.

Creo tambi�n del caso esponer � la consideraci�n del

gobierno algunas reflexiones sobre el establecimiento de Pa-

t� g�niea. Este punto cuya poblaci�n attncpte corta, es de es

pa�oles, y abundante en granos y ganados, es muy � prop�si
to para que el general espa�ol mande ocuparla por alguna pe

que�a fuerza, para emplearla en hacer charqueadas y reeojer
otras clases de v�veres para hacerlos conducir � Montevideo.

Ademas de esto, ocupado dicho punto por los espa�oles
s-rviria de refugio � los cpte se escapasen del interior de las

provincias, y podr�a tambi�n servir para facilitar � los espa
�oles los medios de abrir comunicaci�n y relaciones con los

indios (1), formar algunos cuerpos de caballer�a dirijiendo
tropas desde Montevideo para el efecto, y montar mil � mas

hombres cuyas correr�as nos incomodar�an bastante, � que

tal vez pudieran por caminos poco frecuentados penetrar hasta
unirse con la espedieion luego que esta desembarcase.

Por estas consideraciones, creo que el gobierno debe en

riar oportunamente una fuerza que ocupe aquel punto y tras

plante la poblaci�n, arruinando todos los establecimientos y
edificios de ella, dejando un corto n�mero de tropas para ob
servar lo que el enemigo pueda intentar, no descuidando este

punto por estimarse de poca consideraci�n, pues muchas ve

ces en la guerra las cosas que parecen mas insignificantes, sue
len despu�s convertirse en objetos de la mayor importancia.

Todo el terreno que se comprende desde la Ensenada de

Barragan hasta la de San Borombon, debe ser vijilado ; eon

especialidad el pago de la �Magdalena, es tino de los mas po
blados, y un desembarco imprevisto en alg�n punto de �l,
podr�a proporcionar � los espa�oles, medios de poder montar

1. Seria mmy �til exaltar con tiempo Ja ima�gine�eion de -estos
salvages contra los espa�oles, atray�ndolos d-e un modo firme � favor
de la causa del pais. pana lo -que debe trabaijarae con empe�o.
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alguna parte de su caballer�a, por lo que creo que la medida
c�e despojar las costas, debe estenderse � las de aquel distrito.
Entre muchos de los gefes espa�oles prisioneros en el pais,
titte despu�s se han dejado escapar, es opini�n, que el ej�rci
to espa�ol no tiene mejor punto para desembarcar que Punta
de Piedras, por la conveniencia de no poder ser atacado en

el acto del desembarco, no haber ba�ados, y ademas de esto,
porque siendo el punto mas distante de la capital, facilitar�a
tomar caballos, y como por estas inmediaciones, y la bahia de
San Borombon hay algunas estancias, seria preciso hacerlas

igualmente despoblar.
Algunos de nuestros militares, son de opini�n de formar

bater�as en la costa. La m�a es, de que ellas no pueden pro
ducir utilidad alguna, pues siendo imposible preve�r el punto
(pie elija el enemigo para efectuar su desembarco, seria pre
ciso colocar una porci�n de ellas, lo que disminuir�a mucho

'a fuerza del ej�rcito con las tropas destinadas � su custodia ;

ocasionar�an mucho gasto, y muy poca utilidad, pues seria ne

cesario abandonarlas desde el momento que el enemigo hu

biese desembarcado por cualquiera otro punto, � mas de que
las bater�as volantes se pueden transportar r�pidamente de un

punto � otro, y surten mejor efecto. Desembarcado el enemigo,
seria necesario tratar de retirar todas las piezas que se hubie

sen empleado en las bater�as destinadas � defender la costa.

lo que necesita tiempo, por los ba�ados, y terrenos anegadizos
de ella, y lo inc�modo que es transportar piezas de grueso ca

libre; y si esta maniobra no se hacia con anticipaci�n y pron

titud, podr�an caer en poder del enemigo algunas piezas de

grueso calibre, y facilitarle de este modo, un arma que con di

ficultad puede conducir, si�ndole muy �til para el ataque de

'a ciudad.

La defensa de la costa por la parte del r�o, debe fiarse �
Ja flotilla.

Creo seria igualmente �til, establecer un Tel�grafo, �
una l�nea de comunicaci�n equivalente, por se�ales de ban
deras desde la Ensenada de San Borombon � la capital. Es-
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tos puestos situados en los parages mas altos, cpte cada uno

de ellos no ocupa mas que cuatro hombres y un comandante,

pueden (sin perjuicio de los partes por escrito) hacer llegar
en pocos instantes la noticia de lo que suceda � 30 � mas le

guas de distancia, que de otro modo tardar�a un dia, por mas
actividad que tengan los chasques.

Es preciso observar, que aunque los espa�oles no pue

dan llevar caballer�a suficiente, podr�an conducir embarca

dos desde Montevideo hasta 100 caballos que eon 100 jinetes
hijos del pais, enemigos de la causa, de los que hay en dicha

plaza, pudieran proporcionarles algunos; por lo cual es me

nester tener la mayor vigilancia tanto mas, cuanto � un pe

que�o cuerpo como el supuesto, le es f�cil desembarcar en

cualquiera punto, particularmente de noche.

Medidas preliminares para la defensa de la ciudad

VIL

Habiendo probado la necesidad de defender este impor
tante punto, nos queda que tratar de las medidas que deben
tomarse para verificarlo, y de la clase de fortificaci�n que de
be emplearse.

Es indispensable primeramente hacer salir de ella � to

das las personas in�tiles que no pueden contribuir � su de

fensa, y que por el contrario disminuyen el n�mero de los
defensores por la asistencia que estos tienen que prestarles.
Esta medida se hace mas necesaria, por cuanto la grande es

tension de la ciudad no permite establecer l�neas esteriores de

fortificaci�n, y su defensa tiene que reducirse � un cierto n�
mero de cuadras � la inmediaci�n de la plaza, de que resul
ta, que teniendo que abandonarse una porci�n de manzanas.

quedar�n probablemente � discreci�n cTe�T enemigo, y las fa

milias espuestas � toda especie de horrores. Deben por tanto
hacerse salir con tiempo � lugares distantes de las costas �
todas las mugeres, ni�os y valetudinarios. De este modo, a�n
. n caso de verse la guarnici�n en la necesidad de evacuar la
plaza, podr�a dejarse de modo que el enemigo no encontrase
auxilio de ninguna especie. Por otra parte, la permanencia
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de las familias en la ciudad, har�a que despu�s de perdida es-

la. viniesen � ella una porci�n ele hombres que por debilidad de

car�cter, serian arrastrados por ellas, y desertando la causa

del pais engrosar�an el partido de los enemigos. (1)

Debe igualmente obligarse � todos los comerciantes de la

capital � sacar sus efectos fuera de ella, lo mismo que debe
hacerse con todos los dep�sitos � almacenes de granos, carnes

y bebidas de toda especie, esceptuanclo, aquellos que se crean

necesarios para la subsistencia ele las tropas destinadas � su

�defensa. (2)
Es preciso cuidar que en toda la porci�n de la ciudad

1. Algunas �personas de p-o-e-o- esp�ritu, mirar�n �esta -medida como

impracticable, y �se pondr�n �� hacer c�lculos infundados para probar
la imposibilidad de ique to ciudad quede libre �de las faimiilas, y gen
te in�til. A todos ellos responder�a yo, q-uie� en -el tiempo que hice gue
rra en la Pen�nsula, �he visito eont�ni�aimentie �ios pueblos y ciudades
abandonadas por -todos sus habitantes � la �sola noticia de que el ej�r
cito franc�s �se laiproximia�ba. En PortuglEll toda �la- provincia de. . . .

que tiene sobre. . . .almas, se �despobl� �� -la aproximaci�n d:e Mass�na,
y -esta resoluci�n de sus �habitantes salv� las famosas l�neas de To
rnes-Vedriais, obligando! a/1 �ej�rcito �nane-es que. �constaba de 80.000

hombres, �� �destruirse por hambre.

Artigas, en la Banda Oriental, ha h.e;eho� �retirar todas lais fami
lias de la eam-pa�ui, al otro lado -del Uruguay. En Rusia se despobla-
,r�on las provincias enteras �� la presencia del �enemigo, y el �ejemplo
�de Mosfcon que est� tan reciente, servir�a para �convencer � cualquie
ra cuando faltasen otras vp-ruebas en apoy�o� de esta �medida: tanto �es

lo �que los rusos �conocieran la ventaja de -hacer la guerra de este mo

do, pues la victoria �es seguir�, sin que le- quede �al ene-migo- -ni �aun la
esperanza de -poder ofender �al contrario, -que siempre- se huilla sepa
rado de �l por un grande �espacio desierto donde se consume por ham
bre-.

Nada -es -mas com�n que hacer salir todas las familias de las pla
zas fortificadas. Todas las guerras �suministran porci�n de �ejemplos
de �esta medida, y lespeelalm-ente ltai �ltima �de Europa. As-i, �esta �idea
-que tmiuchos �quieren �hacerla pasar por impracticable-, solo� lo hacen
por la mezquindad de sus luces, �que no les permite comprender el �m�
todo! -de ejecutar con orden u-nia. -op-eiraicioin- que ha venido � ser ya fa-
ii�iiliar con Jlai guerra-.

2. El Mariscal de Vanban pnesenta �estados muy de tal lados de
todos los v�veres que puede �necesitar cierto numere -de tropas para
tiempo �determinado, y pueden sacair-si? ele ellos las �nociones necesa
rias paira proveer la capital -con concepto � la fuerza destinada � su
�defensa.
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�que queda fuera de las l�neas de defensa, no queden v�veres
c�e ninguna especie, ni �tiles que puedan servir al enemigo,
-como son escalas, maderas, tablaz�n, hachas, azadas, palas,
-cuerdas, ollas de toda especie, pipas, barriles, aves, etc,; ce

gar � inutilizar los pozos y aljibes: no dejar lienzo, pa�o �
�fectos que puedan servir al enemigo para hacer sacos. Des
truir los hornos y retirar las atahonas. No dejar coche, ea-

xreton ni carruaje alguno de que el enemigo pueda servirse

piara transportar de un punto � otro sus v�veres, municiones
y artilleria y que ios Habitantes al dejar sus casas cierren y

tranquen las puertas. De estas operaciones debe inspeccionar
se el cumplimiento con exactitud, y castigar severamente �

les infractores, lo cual debe publicarse por bando, y el go
bierno encargar dos, � mas jefes de actividad y entereza que

per s� mismos reconozcan y examinen todo escrupulosamente.
En la plaza y en el Fuerte deben destinarse habitacio

nes para almacenes de v�veres, hospitales, maestranza, arme
r�a, laboratorio de mistos, y todos los dem�s establecimientos

necesarios para la defensa.

Las municiones deben colocarse en tres � cuatro puntos
�diferentes, pero, la mayor porci�n debe estar en el Fuerte en

.subterr�neos que se hagan con anticipaci�n, � cubrir en su

defecto con blindajes los edificios destinados � recibirlas, para
cute de este modo, no est�n espuestos � ser volados por las gra

nadas � bombas del enemigo. Dicha divisi�n de repuesto es

igualmente indispensable, porque un incendio, de lo contra

rio, bastar�a � inutilizar la defensa.

Para evitar igual eontinjeneia, los v�veres deben divi

dirse en tres � cuatro puntos.
Los v�veres y municiones que deben quedar en la ciudad

.ser�n solo los precisos con arreglo � la guarnici�n y armas

o.er ella, y dem�s que tienen que emplear, calculando todo es

to, arregl�ndolo de antemano- con orden y m�todo.

Debe hacerse con anticipaci�n un gran dep�sito de fa
ginas, salchichones, sacos � tierra y lana, cestones, candele-
rros, manteletes, caballos de frisa, ganchos de zapa, horquillas
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de icl, blindajes, azadas, hachas y palas, todo en una abun
dancia proporcionada, y depositados con orden en algunas.
casas de la plaza.

El uso de los congreves � roquetes seria para las calles de
una utilidad grande, pues encajonados por ellas seguir�an f�
cilmente su direcci�n, y har�an un destrozo enorme. Acaso-
entre los estranjeros seria f�cil hallar quien los fabricase.

VIII.

Fortificaci�n de la ciudad

De todos los autores conocidos que han escrito sobre for

tificaci�n, ninguno ^o, tratado del modo de fortificar interior -

n ente una ciudad abierta. Muchos ense�an el m�todo de forti
ficar las aldeas y peque�os pueblos por l�neas esteriores ; o�ros

las iglesias, cementerios, casas aisladas y edificios inmediatos

� las brechas. No obstante que de esto mismo pueden sacarse

muchas ideas sobre el m�todo que debe emplearse para forti-
fiar la ciudad, no suministran sin embargo, reglas ni ejemplos
para verificarlo en un pueblo cuya formidable estension res

pecto al ej�rcito que lo defiende, no permite estenderse � l�

neas esteriores de fortificaci�n, y es preciso ce�irse � un cierto
r�mero de manzanas las mas inmediatas � la plaza.

Por otra parte, las azoteas aunque ofrecen grandes ven

tajas para defenderse de un ataque brusco, presentan las mis
mas al enemigo si trata de avanzar lentamente por ellas, siem
pre que pueda proporcionarse v�veres para seguir un ataque
de esta especie. Adem�s, estando las manzanas divididas por
las calles, y por consiguiente aisladas, la circulaci�n de las-
tropas, tan necesaria para poder transportarse de una man

zana � otra atacada, no se puede proporcionar con facilidad
s- no se emplea el arte.

Otro de los inconvenientes es, que la seguridad de las ba
ter�as que se formen por las calles, depende de las azoteas in
mediatas, pues si el enemigo se apoderase de alguna desde-
de ncle descubriese el interior de la bater�a, las tropas desti-
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i. acias � defenderla, serian acribilladas, 37 sin duda obligadas
� abandonarla.

Como las azoteas son generalmente de una misma eleva

ci�n, el enemigo se sit�a al nivel del defensor, pudiendo apro
ximarse � cubierto � poca distancia, si no se hacen algunas
obras que venzan este inconveniente. Estos motivos unidos �
varios otros, me han tenido perplejo sobre la elecci�n del me

jor m�todo de fortificar la ciudad de un modo que presente la
suficiente resistencia, sin necesidad de destruir una porci�n
c�e edificios, con cuyo estrago podria ponerse la ciudad en un

estado que el enemigo no pudiese forzarla sino despu�s de un

dilatado sitio, aun suponi�ndole todos los recursos 37 ausilios

que le fuesen necesarios.

Esponclr� en fin, despu�s de examinar todas las dificulta

des, el mejor medio que creo puede adoptarse para fortificar
la cuidad, pues aventurarse � hacerlo del modo que se veri

fic� en la invasi�n de los ingleses, seria una temeridad, que

aunque justificaba entonces por el buen suceso, la prudencia
lo reprueba, aconseja tomar todas las medidas imajinables
para asegurar la empresa, dejando solo � la ventura aquello
que el esfuerzo y el arte no sonsigan.

El �espacio �de ciudad que se �elija para -ser fortificado
no ha de �ser muy est�nse� ni muy reducido. Del primer
modo no tendr�aimos fuerzas suficientes para poderlo cubrir,
y ser�amos d�biles por -todas par-tes. Del segundo, propor
cionar�amos al enemigo las ventajas de poder cruzar �sus

fuegos sobre todas nuestras l�neas de defensa, y las guarni
ciones �de estas se ver�an heridas por �el frente y por la es-

podia presentar para el ataque de la ciudad, cuando mas,
m�s, tener .presente que hemos sentado, que el enemigo
podia presentar para -el ataque d-e la dudad,, cuando mas,
tina fuerza igual � la que la defiende, teniendo que formar
una l�nea esterior, y por �esta raz�n no deb-e ce�irse la guar
nici�n � estar siempre � la 'defensiva, pues la ciudad no ha
de considerarse -sino como un campo atrincherado, del cual
debe salirse para atacar al enemigo, cargar sobre cualquier
punto de su l�nea que se crea f�cil penetral:-', � incomodarlo
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con vigorosas salidas para destruir .las obuas que pueda
intentan- : empresas tanto -m�as f�ciles cuanto .pueden .concer

tarse con el �ej�rcito de la campa�a, bien sea por chasques,
bien por .se�ales desde le� Cabildo.

Como la fuerza con que �se cuenta para la defensa de la

�ciudad, debe -servir de regla para la estension que- se ha de

fortificar; y hemos supuesto que aquella asciende � nooo

hombres, con arreglo � -ella �debe fortificarse .el espacio que
ti. el plano se se�ala con tinta colorada; cuya l�nea en sus

�cu-a-tro faces, �es de 3880 varas, (1) formando un rect�ngulo :

toda la l�nea �se�alada se coronar� de un pamapeto de fagina,
salchichones-, � sacos � tierra (gaviones), cuyo trabajo faci
litan mucho -los pretiles d-e las mismas �azoteas, que por la

mayor parte �son suficientemente fuertes para resistir al

fusil, y no habr� sino que darles alguna �elevaci�n mas. Si

quiere darse � �estos atrincheramientos -mas altura para
do-minar �las azoteas que tengan � su frente, se les formar�n

banquetas interiores. El parapeto basta que tenga �el espe-
&,0'P suficiente para resguardar de la fusiler�a: se har� quitar
iodos los pretiles � las -manzanas opuestas, que son las que

puede ocupar el enemigo para batir las que guarnecen nues

tras tropas. Se formar� una bater�a �en todas las boca

calles, algunas varas antes de la -esquina, con el fin de cu

brirla lo mas posible con las casas laterales de los fuegos
oblicuos que el enemigo podr�a dirigir de las �manzanas

inmediatas ; y que las obras esteri-ores de ella est�n defendi
das por los fuegos de las manzanas de nuestra l�nea, obli
gando al enemigo � sufrir fuegos de flanco, �en caso que
intente asaltarlas, por las -aspilleras que se hagan �en las

casas de los lados -del foso.

Cada una de estas bater�as podr� ser de dos � mas pie
zas, con imer�ones para cubrir mejor sus defensores; pero
las de los �ngulos que caen al rio, deben ser cerradas por los
�tres lados y las de los �ngulos que miran al campo, cerradas

por los cuatro lados : unas y otras � barbeta para que las

1. Seg�n �el -Plano topogr�fico levantado el a�o 14 por -don Pedro
Antonio Corvino de orden -del Supremo Director.
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piezas jiren f�cilmente � las cuatro faces, y -enfilen la calle

F. que de otro modo quedar�a privada de los fuegos direc

tos.

Delante de los fosos de cada bater�a, se har�n tres �rde
nes de fogatas para irlas volando sucesivamente, y si se

quiere que estas hagan mayor �efecto, pueden colocarse

algunas bajo los cimientos de las paredes en los �ngulos
que forman estas con las paredes interiores de la casas, para
cute al hacer la esplosion hagan caer parte del edificio sobre

la calle.
C�mo la poca anchura de las calles no permite hacer

�obras que proporcionen fuegos para la defensa de los fosos,
y cpte por otra parte es trabajoso revestir el terrapl�n, lo

cual espone � las bater�as � -ser �mas f�cilmente asaltadas, es
preciso para remediar este inconveniente, formar una esta

cada volante, cuasi horizontal, � la parte esterior, en frente

del pi� del parapeto, con estacas de ocho � nueve varas de

lonjitud, muy unidas, y cuya -mitad se introduce en �el

terrapl�n, dej�ndolas con alguna inclinaci�n hacia el foso,
para que caigan en �l las granadas � bombas que pueda
arrojar el .enemigo-: estas estacas se clavan -en un list�n de
-madera que las asegura fuertemente.

Seria muy conveniente a�adir un ante-foso, y el espacio
de este al terrapl�n y fogatas llenarlo de pozos de lobo,
lo cpte se evita con los pozos de lobo y ante-foso, cuyas

mas completo el efecto de las filas de fogatas que estar�n

delante, pues si el enemigo atacase con viveza, podr�a atra

vesar con tal rapidez la zona de tierra que deben elevar

los hornillos, que eludiese el estrago que deben causarle,
lo que se �evita con los pozos del lobo y ante-foso, cuyas
obras detienen alg�n tiempo al enemigo, y lo hacen amon

tonarse sobre el obst�culo dando �entonces tiempo suficiente
para que las fogatas hagan su �efecto, (i) Ademas, estas

1. El uso de las fogatas e-n �este caso est� aconsejado por todos
tos autores; -pero- empleadlas de �este modo-, surten mejor �efecto-: puede
verse en Vauban, Gand�, Belaize y en Cessaic-La-eu�e el modo de eje
cutar est�is obras y fogatas, y -em Belidor �el de los globos de com

presi�n.
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detenciones lo obligan � estar �n�as tiempo bajo nuestros

fuegos y aumentan -considerablemente su p�rdida.
Como los �ngulos G., forman la parte d�bil de la l�nea,

y �el �enemigo podr�a venir por- las manzanas N. O. sin tener

que sufrir los fuegos de las bater�as, que se forman en las

calles; situarse en la manzana N. y empezar desde sus

azoteas � atacar las manzanas H., conviene dar � -estas un

grado mas de fuerza que � las otras, por lo que me parece
seria conveniente apuntalar � terraplenar las azoteas que
hacen �ngulo, y sino las hubiese, destechar las esquinas y

terraplenarlas para �sit�an dos � mas piezas de -artilleria de

� 4 � 8 que con sus fuegos barriesen las -manzanas N. O.

Estas piezas -deben colocarse en bater�as � barbeta para que

puedan -dirigir sus fuegos sobre otras -manzanas.

Seria muy conveniente derribar las casas altas que hu

biese en las maznanas N. O., porque -el enemigo apoder�n
dose de ellas, doiminaria nuestras bater�as y -nos obligar�a
� desalojarlas.

Las iglesias d-e Santo Domingo, San Juan, y San Mi

guel que he.dejado fuera de la l�nea, -es preciso fortificarlas,'
(i) -del modo mas firme y probar si se pueden coloca;7 al

gunas piezas sobre sus b�vedas, � techo. Estas iglesias
sirven como baluartes que flanquean las manzanas sobre

cpie tiene que formarse �el enemigo si quiere batir nuestra

linea, de las cuales �ser� tomado en flanco.
Las casas altas que haya en las manzanas opuestas �

la l�nea, �es preciso destruirlas � fortificarlas. (2) E-n este

�ltimo caso, es necesario hacerlo del -modo mas firme, pues
si el -enemigo se apoderase d-e -ellas, � de alguno de los

templos, dominar�a una gran parte de nuestra l�nea que nos

1. Seria -de desear, dice Leblo-nd, �que �se respetasen las -iglesias
paira no -profanarlas con la �efusi�n de sangre, pero por -des-guacia la-
guerra madia. respeta!; no hay asilo- q.ute liberte de sus furores. Gom�o
el contra-rio- �ataca por todas partes, sie'v-� precisado el defensor � ser

virse de todos los parajes y medios mas �propios �para oponerse � su

violencia, y laisi �alguna vez -est� �oblligialdoi � �poner lias iglesias en esta
do de defensa,

2. Pueda- verse -el modo �de. fortificar las iglesias y casas en Eo-
lard, -Claln�e, Leblond, Ga-udi, B-elaiz-e, y Ges-sac-Lacu�-e.
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ver�amos obligados � desalojar.
Es preciso que en todas las casas que est�n � las inme

diaciones de las bater�as hasta la esquina, y algunas � su

espalda, se fo.iimen aspilleras para defender las bater�as, y
echar de ellas al enemigo en caso que llegase � apoderarse
de alguna.

Para facilitar la circulaci�n de las tropas sobre las man

zanas en toda la estension de la l�nea, y que puedan acudir
de una -manzana � otra atacada, �sin andar bajando y su

biendo -escaleras, teniendo que vencer ademas los obst�culos
de las calles lo que les haria perder mucho tiempo, se podr�n
hacer unos peque�os puentes volantes colocados sobre dos

maderos, que quepan en ellos seis hombres de frente seg�n
se se�ala con la letra F.

Si por la anchura de las calles no hubiese vigas de sufi
ciente longitud, se pondr�n en n>edio de las cali: o tr.rc: pt:_rr-

tales, -con traveses sobre los cuales descanse el centro del

puente que debe ser levadizo, � f�cil de quitarse }7 po
nerse.

A la espalda �de las bater�as por derecha � izquierda se

penetrar�n las paredes de las casas, como se se�ala con la

letra V. � fin de facilitar salidas sobre la calle F, y que de

.all� puedan dirijirse sobre las dem�s para atacar el enemigo,
o perseguirlo (i). Estas aberturas deben ser capaces para
cuatro hombres de frente, y hechas en los flancos, est�n

defendidas por las bater�as y tropas de las azoteas ; pero

.siempre seria �til hacerles en la parte interior un foso sobre

el cual se pondr�n tablones para pasarlo, y quitarlos des

pu�s. La entinada debe cerrarse con caballos de frisa, y
las mismas puertas de las casas, pues en muchas partes se

pueden facilitar por ellas; � se cerrar�n con una valla, que

se reduce � un �madero, que sobre otro fijo en el terreno,
guia hor�zo-ntalmente, y se asegura apoyando sus estremi-
dades � otros dos maderos puestos � derecha � izquierda,
que cuando se abre esta barrera deja por ambas partes

1. El caballero Claina�, dice, que nunca pueden parecer dema
siadas estas .aberturas, qu�? sirven con ventaja para avanzar, � para
retirarse.
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�espacio para salir.
Deben igualmente aspiHerairse las paredes interiores,.

v esteriores de las casas donde se sit�en, para defender me

jor la �entrada.
Fortificada asi la primera l�nea debe hacerse otra bajo

los mismos principios, una cuadra �mas interior de la prime
ra, teniendo cuidado de hacer aberturas suficientes para

poder retirar por �ellas la artilleria y guarnici�n de la pri
mera l�nea.

Todas las iglesias que est�n dentro de la l�nea, y casa

de Cabildo, deben fortificarse con igual prolijidad que las

que est�n fuera de ella, pues su elevaci�n facilita batir con

ventaja al enemigo, y 'desalojarlo de cualquiera de las man

zanas de -nuestra l�nea de que se hubiese apoderado, sirvien
do com'o otras tantas ciudadelas, que cruzan sus fuegos-
sobre diferentes puntos de la ciudad.

En cada �ngulo de la plaza deben formarse espaldones-
dejando paso por los flancos M : �estos espaldones sirven

para que el enemigo no vea lo que pasa en ella, defendi�n
dola al mismo tiempo de los fuegos �directos que pueda
�dirigir por las calles, y se les puede dar el �espesor �suficiente-

para colocar encima piezas de artilleria y fusiler�a.

Las casas destinadas en la plaza para hospitales, re

puestos de v�veres, etc., deben apuntalarse con fuertes ma

deros que so-stega-n el techo, y se cubrir�n con tablones
atravesados unos sobre otros, poni�ndose �encima una capa
de fagina, tierra, � cueros, etc., para resguardarlas de que-

puedan ser penetradas por las balas, y granadas.
"Cuando las ciudades, (dice Leblond) no tienen alma-

"
cenes de p�lvora, se ponen en cuevas, que se hacen espro-

' feso en los parajes �mas secos: estas -se ab.en � lo largo
"-en los lugares menos espuestos, como bodegas, �etc., se

"tiene cuidado de cubrirlas con tablones, tierra, y fagina
"para precaver en cuanto sea posible de los accidentes del

"fuego-. Es preciso que las ventanas de los almacenes se

''�oculten al enemigo, y para -evitar todo accidente deben
"cubrirse hasta que se haya disminuido notablemente la
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"actividad de sus fuegos, (i) Tambi�n se hacen peque�os
"almacenes inmediatos � los ataques para la mayor ccnno-

"d'.dad. del servicio, y estos repuestos sen precises aunque
"la plaza tenga otros."

Seria muy �til desempedrar las calles � lo menos � la

inmediaci�n de las bater�as, y cubrir las dem�s con esti�rcol
� tierra para evitar los efectos que causan las piedras por
las balas y grana-das.

El Muelle es preciso fortificarlo de un modo firme,
haciendo para el efecto todas las obras que se crean nece

sarias, pues su situaci�n es e-scelente para batir- -toda la playa
hasta el Retiro y frente del Fuerte, 3a porque desde �l se

puede protejer � nuestra flotilla, � alejar � la enemiga. Del
muelle debe correrse una trinchara � unirse con la l�nea
fortificada de la ciudad, defendida por artiller�a, reda-nes �
t tras obras, para flanquear su frente. A esta trinchera
cebe d�rsele el mayor grado de fuerza posible, pues es uno

de los puntos d�biles de la l�nea.
Por la parte de Santo Domingo, se har�n algunas bate

r�as hasta la barranca del rio, que se unir�n � la l�nea con

a trincheraimientos.
Todas las calles que miran al rio es -preciso atrinche

rarlas igual-miente, y seria conveniente el-ejir algunos parajes
sobre la barranca para formar bater�as que barrieran toda
la playa -en las bajamares.

Durante la noche debe procurarse tener iluminadas las
calles que -est�n fuera de la l�nea, y la calle F., ademas de
las iluminaciones permanentes que debe haber al frente de
cada bater�a; pero como es muy probable que el enemigo
artes de avanzar trate de apagarlas, se alargar�n -en palos
�argos desde las azoteas inmediatas, faroles, � postes de
fierro con faginas embreadas y otros combustibles que den

mucha luz con pantallas de hoja de lata por la parte de la

bater�a, para que de esta se pueda descubrir al enemigo, y
�l no pueda ver � los defensores.

1. El- pi.-inte-o-n d-e Ja. Catedral podr�a- servir para uno de los al-
imace-nes de p�lvora apuntal�ndose para, mayor seguridad su b�veda
y abri�ndola esti:r;orme-nte.
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Todo el resto de la ciudad interior debe estar � oscuras,

pero -debe tenerse en las azoteas repuestos de �estas faginas
y faroles para iluminar las calles -en caso necesario.

La artilleria de las bater�as que hagan frente � las que
formase � intentase forimiar el enemigo, debe ser de grueso
calibre, pero en las dem�s, seria �mas �til -la de � 8 y obuses,
pues pudi�ndose -disparar con �estos unas n�mero de tiros
en un tiempo dado, que con la de grueso calibre, son mucho
11 as convenientes para resistir un ataque brusco.

Todas las puertas y ventanas de las -manzanas que
hacen frente � nuestra l�nea y caigan � la calle F. deben

quitarse y guardarse en �el interior de nuestra -l�nea. De
este modo estas casas quedan abiertas, y nuestras tropas
pueden vijilairlas, y -atacar al enemigo en caso que quiera
apoderarse de ellas.

Entre las armas arrojadizas que se deben tener en las

azoteas, debe haber granadas, frascos d-e fuego, barriles ful

minantes, trozos grandes de madera, pedazos de arbol�is con
los gajos aguzados, que sobre el efecto que hacen al caer.

interrumpen -el paso y desordenan las tropas; piedras, etc.

Seria tambi�n conveniente en las azoteas bajas, tener chu
zos largos con el -objeto de herir con mas seguridad � los

jefes y oficiales 'enemigos, cuya arma puede usarse con

ventaja por las aspilleras y bater�as.

Como la -l�nea de las -azoteas se hallar� cortada en

varias partes por tejados ; -en otras par huecos, etc., ser�

preciso penetrar las paredes para facilitar la circulaci�n de
las tropas, y aspillerar todos los tejados. En cuanto � los
huecos �se pueden aspillerar las paredes que caen � la calle,
y si se quiere ciarles mayor fuerza se pueden formar capo
neras de madera ele dos altos en toda su estension.

Las casas de dos altos que est�n dentro de las �manza

nas de nuestra l�nea, es preciso fortificarlas de un modo
�jrme; las cuales son como peque�as cindadelas, y si. ven

para batir � las tropas enemigas que se hayan apoderado de

alg�n punto de nuestra l�nea, y traten de situarse en �l.

Es necesario que en las iglesias que queden fuera de la
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l�nea, haya v�veres y municiones en la cantidad que sus de

fensores hayan de necesitar para que no tengan este pretesto
de salir de ellas las tropas destinadas � su custodia; y
estos templos tanto dentro, como fuera de la ciudad, deben
confiarse el mando de cada uno de ellos � jefes de intelijen
cia y valor, pues son los puntos mas principales de la ciudad,
y estando bien fortificados y defendidos, son, como se ha

cucho, otras tantas ciudadelas que cruzando sus fuegos en el

interioD y esterior de las l�neas, no permitir�n al enemigo
poderse establecer en ning�n punto del interior del rect�n

gulo, aun dado el caso que hubiese podido penetrar por

alguno de ellos.
Para simplificar el m�todo de la defensa, y dejar a!

general en gefe mas especulo para poder atender � toda ella.

en general, convendr�a dividir la parte �de la ciudad fortifi
cada en cuatro partes iguales, destinando � cada una de
ellas el n�mero de tropas que deben defenderla, detallando
ios puntos que cada cuerpo debe ocupar, y fiara su mando
a un gefe que tenga bajo sus �rdenes toda la porci�n de

tropa destinada � defender este cuartel.

Es preciso tener cuidado de no �mudar las tropas des-ti
radas � la defensa de un cuartel � otros, porque estando

fijas en un punto, adquieren con mas facilidad conocimien
tos de su posici�n, y pueden moverse con mas intelijencia;
pero esto sin perjuicio de que los comandantes de cuartel
�manden refuer-z-os al cuartel atacado.

En cuanto al Fuerte, sus fuegos sirven para defendei
el bajo y las calles por derecha � izquierda, en caso que
el enemigo hubiese penetrado nuestra primera l�nea, � para
disparar granadas por -encima de ella, teniendo cuidado de

reparar sus fortificaciones si lo necesitan.

Todas las obras que he detallado se pueden construir
en 8 dias de trabajo, distribuyendo las tropas con m�todo,
y dividiendo entre oficiales intelijentes una porci�n d-e la
bnea que debe fortificarse, con el n�mero competente de

trabajadores. Para facilitar estos trabajos, seria conve

niente matricular todos los carpinteros y alba�il-es de la
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�ciudad, para que unidos con los zapadores, dirija cada uno

un cierto n�mero d-e hombres, reserv�ndose los oficiales la

direcci�n de toda la parte que se les confie.
La comunicaci�n con el ej�rcito de afuera, se tendr�

por chasques � se�ales, y de noche con faroles � cohetes, y
seria de igual conveniencia entablar un plan de se�ales con

la escuadrilla para poder de este modo combinar mas r�pi
damente los movimientos.

La -calidad del terreno sobre qu� est� edificado Buenos

Aires, (cuya tierra es �mezclada por las inmediaciones del

rio-, y por la parte que mira al campo, de arcilla y toba)
facilita mucho el uso de las minas, que se pueden emplear
con -muy buen �xito : esta especie de defensa es de- las me

jores sabi�ndose �emplear, y causan un estrago terrible al

enemigo. En el sitio de Zaragoza fu� este el arbitrio que

adoptaron los franceses para penetrar hasta la plaza mayor
de aquella ciudad cuyos edificios iban volando sucesiva
mente con sus defensores. As�, es preciso -emplear las

�minas contra los enemigos, y estar prevenido sobre lo que
podr�n intentar para atravesarlas.

Si los espa�oles consiguiesen proporcionarse v�veres y
�municiones suficientes para atacar la ciudad, seria muy
conveniente abrir un foso lo mas profundo posible en todas
las calles F. por -los tres frentes de nuestra l�nea de defensa,
teniendo' cuidado de sacar -de la calle la tierra que pro-duzca
�el foso y �echarla en otra parte para que la calle quede en

su nivel. Esta -medida servir�a para que el- enemigo no

pudiese con tanta facilidad dirijir �minas para volar parte
de nuestra l�nea de defensa, y si el foso fuese muy pro
fundo, el enemigo no podr�a minar sin hallarse con �l, 37 ser

por consiguiente descubierto. La direcci�n de �estos tra

bajos necesita �intelijencia y habilidad, igualmente que
mucha pr�ctica en los trabajadores por lo -cual es preciso
adiestrar � los zapadores en los trabajos de minador.

El espacio �de ciudad que he indicado para fortificarse
y su figura, debe considerarse sujeto � la construcci�n de
�es edificios de las manzanas, pues puede haber alguna que
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por la solidez de sus casas, � elevaci�n de estas, sea preciso
comprenderla en la l�nea, y por las razones opuestas aban

donar alguna de las que he comprendido, pues no me es

posible tener presente la calidad de edificios que contiene
cada -manzana, pero estas .modificaciones que acaso �ser�

preciso hacer, no tienen nada que ver con la clase de fortifi

caciones que propongo.
�Debe separarse un cuerpo numeroso de las tropas 'desti

nadas � la defensa de la ciudad, para la reserva, compuesto
de las 'mejores, que debe situarse en la plaza para volar al
ausilio del punto que lo necesite.

IX.

Desembarco del enemigo: utilidad de que lo verifique � distan

cia de la capital.
Como es imposible saber con esta anticipaci�n el punto

de desembarco que elejir�n los enemigos, indicaremos aque
llos que nos parece mas probable que adopten en el caso

que el gobierno tome el partido de formar una escua

�chilla ; porque en el de formarla, no le quedar�a otro recurso

qne el de efectuarlo entre la Ensenada y la punta de Lara (1)
�. en punta de Piedras (2), �nicos puntos mas inmediatos

� la ciudad donde podr�a intentarlo con menos riesgo de

pod�rselo impedir la flotilla por la �mayor profundidad de

agua que hay cerca de la costa en aquellos parajes.
Los mas indicados que puede elejir la espedieion para

�11 desembarco son cinco : Punta de Piedras, la Ensenada,
ias Conchas, los Olivos y los Quilines. Todos estos puntos

1. El canal se aproxima �mucho � tierna �entre- la Ensenadla y
punte d-e La-ra, y tiene sobre 14 p'.�s de agua. Ademl�s, �hay en el me
dio- de �l un pozo ie�n �el que �pueden �caber hasta 3'0 barcos de 200 y
mas toneladais; el �ca-mail y eil pozo distara como �tres mi! varas de la
playa: este fu� el sitio que eligieron los ingleses �para �su desembarco.
La play.a� es de arena, pero- despu�s hay un gran ba��ado para subir
� la barranca, que creo dista cenc�a de tres cuartos de �legua dei la
piaiya.

�2. Los barcos, grandes tienen que. quednr �� -una distancia de cer

ca d-e -seis mili vi.'ir-as -de la costa; esta es seca, y no h-a-v -ning�n ba-
nado.
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-ofrecen al enemigo ventajas � inconvenientes. Los mas

-distantes pueden proporcio-nairle efectuar su desembarco sin
;.er atacado en el acto, pero les presenta la dificultad de ser

fuertemente hostilizados en la miarcha, � quiz� destruidos
�en �ella si se obra con actividad.

Los n�as inmediatos les ofrecen la dificultad de ser

atacados en el momento del desembarco, � cuando hayan
desembarcado una parte de las tropas, lo que los pondr�a
en una situaci�n dif�cil, pero les facilitar�a la ventaja de

poder marchar por un pa�s cortado, y f�cil para la infante

r�a, en el cual no pueden ser incomodados considerable
mente por la caballer�a, lo que les es de la mayo:: impor
tancia.

De lo que resulta, que si se pudiera encontrar un �medio
de obligar al enemigo � elejir por punto de desembarco

a'-guno de los mas distantes de la ciudad, y se pudiese igual
mente conducir all� con tiempo la masa de fuerzas para
atacarlo en esta ocasi�n, y luego en su mancha, reunir�amos
en nuestro favor todas las ventajas.

Porque entonces nuestro ej�rcito podr�a cargar la parte
del enemigo, que hubiese desembarcado, �encontr�ndolo
dividido del resto que estar�a aun � bordo.

Porque estos puntos ofrecen grandes intervalos des

pejados donde nuestra caballer�a puede obrar -con ventajas
en combinaci�n de las dem�s armas.

Porque aun dado el caso que no logr�ramos batir1 las

primeras tropas que hubiesen desembarcado por alg�n
acontecimiento inesperado, y que consiguiesen desembarcar

impunemente, nos ofrecia la ventaja de podar hostilizarlo,
� quiz� batirlo en la larga marcha que tiene que hacer hasta
-la ciudad.

Porque le seria imposible por falta de cabalgaduras, y
de carros, conducir piezas de artilleria de grueso calibre, y
-v�veres para su subsistencia, y tendr�an que traer igual
mente pocas municiones.

Porque -en esta larga �marcha, nuestro ej�rcito (bajo
cuyos fuegos deber�a practicarla) disminuir�a considerable-
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rr. ente al -enemigo si es que no le destru�a.
Creo -en resoluci�n, que tanto el obligar al enemigo �

desembarcar- distante de la capital, como el batirlo en el
acto de verilearlo, nos es -f�cil conseguir lo primero, con el

auxilio de nuestra flotilla, que conservando la superioridad
scbre la del -enemigo, impedir� desembarcar en ning�n otro

punto que no sea punta de Lara, � m�s distante, (i)
Lo segundo, haciendo conducir � nuestro -ej�rcito en

posta al punto del desembarco (21; este medio es el �nico

para hacer que el ej�rcito llegue r�pidamente � una larga
-cistancia.

CARLOS DE ALVEAR.

(Concluir�.)

1. Los buques mayores, no pueden, acercarse � menos -distancia.
que 3 leguas em muchos -puntos, y � legua y media en los �mi�is inme
diatos y �nuestra flotilla) pueda -muy bien do-ai-inan- este ��spatela � im

pedir el desembarco -e-n �l.

: Para el efecto deben hacerse junten- �e-n el campo -todas las

carretillas, y carruajes de caballos � mu�as, y montar en ellas toda
ia in-fan-teri�a que sobre, de la que debe �mom-tar � la grupai de los- mi
li ciamos. De �este miodo se trasportan r�pidamente el ej�rcito, d-e un

-punto � o-trio-. La �historia -d� ejemplo de- una maircha igual hecha por
Claudio Ner�n saliendo, oculto del (campo que tenia frente � Anibal,
para dirijirse con un cuerpo die tropas eseojidas � encontrar � As-
dr�bal, y .cuyo m�todo ha imitado Napole�n haciendo 'transportar en

carros su guardia imperiial del- M-edio-dia al Norte, de Espa�a � Ale
mania, y de �este modo lograba -poder oponer -este euerp�o� escojido �
-donde �Jo creia necesario-. Si este modo de marchar ha sido �practica
ble para ej�rcitos numerosos lein distancias de 400 y .50'0� leguas, com

mucha �mas fiaieilidi:id se �podr� ejecutar �con un ej�rcito peque�o, que
no tiene que .moverse r�pid-amento', sino ocho � -diez leguas-, que pue
de andar -en tres � -cuatro horas.



APUNTES

SOBRE EL PRIMER SITIO DE MONTEVIDEO. (1)

Sorprendido y derrotado el ej�rcito de la patria en el

Desaguadero, el gobierno de Buenos Aires, se vio precisado
para concentrar sus fuerzas, � levantar el sitio de la plaza
de Monte-video.

Las tropas de l�nea que all� -exist�an fueron llevadas �

la capital, y las divisiones de milicias marcharon con don

Jos� Artigas � la costa del Uruguay para pasar este rio por
el Salto, y situarse en la banda occidental, seg�n se habia

estipulado con el jeneral Vigodet, jefe de las tropas espa

�olas.
Sin embargo, este armisticio, dur� -muy poco tiempo.

.Las hostilidades se renovaron, y -el gobierno de Buenos

Aires, .mand� varios cuerpos de l�nea para reforzar � Arti

gas-, � quien nombr� jen-eral del �ej�rcito.
Este jefe, tuvo la desgracia de chocar con la mayor

-parte de los oficiales que �mandaban los cuerpos de l�nea, ya
por el mal estado de -disciplina en que exist�an las divisiones
de -milicias, donde eran abrigados los soldados veteranos

-eme se desertaban, y ya por que eran �desatendidas las recla

maciones de aquellos sobre este objeto.
A -mas de esto, una ma�ana que el comandante del reji

miento n�mero 6, don Miguel E. Soler, habia -mandado
carnear unas vacas para distribuir � su cuerpo, el jeneral
Artigas, creyendo que habian sido aquellas tomadas arbi-

1. "La memoria d-ei! coronel Echeamdia" �que publicamos en

este n�mero, pertenece �� la colecci�n- de inaianuscritos, del doctor don
�ngel Justimiano Carranza, quien nos lai ha facilitado.



�SITIO DE MONTEVIDEO 19.3

trariamente � los hacendados, se diriji� sin previo examen,
a' coimandante Soler, dici�ndole varias espresiones alta

mente ofensivas. Su respuesta, fu�: "se�or jeneral, como

"hace mucho tiempo que se d� solamente carne de toro,

�"poca y muy mala al ej�rcito, he comprado de -mi bolsillo
"esas reses que est�n carneando, y aqu� tienfe usted el

"recibo."
Pero continuando la disputa muy acalorada, dijo el

j meral Artigas, que iba � fusilar al comandante Soler, y
al efecto, convoc� un consejo de guerra en su tienda, com
puesto �de todos los comandantes de las divisiones de mili
cias orientales.

Las tropas de l�nea se alarmaron por este dicho, hasta
e! punto de tomar las armas y ocupar una posici�n venta

josa, para esperar el resultado. Sin embargo, la opini�n
del jeneral Artigas no prevaleci� en el consejo. El coman
dante Torgu�z, fu� el primero que se opuso, considerando

aquella medida injusta y arbitraria, y siguieron en la misma

�opini�n los comandantes Balta-Vargas, Balta-Ojeda, Viera

y otaos que no recuerdo.
' Despu�s de rotas las hostilidades entre Buenos Aires

y Montevideo, el jeneral Artigas, repas� el Uruguay y se

situ� inmediato � la costa.

El ej�rcito portugu�s, al -mando del jeneral Sonsa Cui-

tinho, que hacia alg�n tiempo se habia internado -en el terri
torio Oriental, con varios pretestos destac� una divisi�n de
�caballer�a � las �rdenes de un comandante llamado Maneta

cAIaneco, quien aproxim�ndose en s-eoreto hacia el campa
mento de Artigas (con quien hasta entonces no �estaba en

hostilidades), vino una noche �muy oscura, y se apoder� de
ias tres cuartas partes d-e sus caballadas, no obstante ha

llarse' en un potrero muy seguro y bien guardadas. Este

incidente, que tuvo lugar como � las once de la noche,
caus� el mayor desorden en el campo de Artigas, en donde
� mas de las tropas de l�nea y milicias, exist�an de siete �
�ocho mil personas, entre mujeres y ni�os."

�Muchas de ellas se arrojaron al Uruguay, para pasar
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al otro lado, creyendo que los portugueses hab�an atacaao.

En tal estado, dispuso Artigas que todas las familias-

pasasen al Entre-Rios, para dejar al -ej�rcito desembara

zado ; pero- no habiendo ninguna clase de embarcaciones,
se procedi� en el acto como se pudo � construir var�as-

balsas. La primera que estuvo pronta y dio principio �

atravesar el rio, se fu� � pique, como � las tres de la �ma�ana,
pereciendo cont� sesenta personas, y entre ellas, un fraile
franciscano.

En -este conflicto, desapareci� antes del dia, como la

mitad de las fuerzas de -milicias, en circunstancias que los

bichadores, avisaron que la fuerza de Maneco en n�mero

de ochocientos hombres, estaba como � distancia de un

cuarto de legua del campamento de Artigas.
Este, llam� entonces � todos los jefes de los cuerpos

ci� l�nea, y reconcili�ndose con -ellos, les pidi� su consejo.
Todos convinieron un�nimemente en que marchasen mil

hombres al ro-mper el dia para atacar � Maneco, y as� s-e

verific�. El comandante Soler tom� el �mando, puesto � la

cabeza de su rejimiento, dos escuadrones de Dragones de

la Patria, y dos compa��as del Rejimiento N.o 2. Maneco

fu� derrotado ese �mismo dia�pero no fu� perseguido por
falta de caballos.

Entre tanto, la situaci�n �de la patria hab�a mejorado.
El jeneral Belgrano, tom� �el mando de las tropas que

se salvaron de la derrota del Desaguadero, y el gobierno
mand� refuerzos considerables, -en circunstancias, que el

ej�rcito del Per�, marchando victorioso trescientas leguas
hasta Tucuimian, fu� all� derrotado por Belgrano, y mas

�completamente, poco despu�s, �en �las inmediaciones de

Salta.

Por consiguiente, el gobierno de Buenos Aires, aprove
chando estos momentos resolvi� sitiar nuevamente � Mon
tevideo ; pero sabiendo el �mal estado en que se hallaba el

ej�rcito de Artigas, y la discordia de �este con la mayor
parte de les jefes que estaban � sus �rdenes��entre quienes
se contaba el coronel don Eus-ebio Baldenegro, (hombre -de
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gran prestijio entre los orientales)�dispuso nombrar � clon

Manuel de Sarratea, como representante de la autoridad

gubernativa en el ej�rcito, y por su 2.0 al jefe de Estado

Mayor, brigadier don Francisco Javier de \ iana.

As� mismo, dispuso el gobierno que marchasen con Sar-

�atea y Viana 4,500 hombres de l�nea con 10 piezas de arti
ller�a lijera.

Estas disposiciones, mucho disgustaron � don Jos�
Artigas�pero, no se neg� � obedecerlas.

Entreg� el mando del ej�rcito al representante del go
bierno, Sarratea, quedando al mando inmediato de las mili
cias orientales, y siempre acampado con �ellas Uruguay
arriba�s� pretesto de reponer sus caballadas con los bue

nos pastos que all� habia.

El ej�rcito vino � situarse en el paso de Vera, para
marchar sobre Montevideo � principios de la primavera.

Precisamente en esta �poca, aparecieron por toda la

campa�a numerosas partidas de ladrones que cometiendo
toda clase de cr�menes, obligaron al jefe del ej�rcito, �
enviar fuerzas considerables en persecuci�n de aquellos.
Muchos fueron presos y castigados de muerte, previa la

justificaci�n de �sus delitos��pero como entre ellos se ha
llasen varios individuos de las divisiones de Artigas, este,
se exasper� altamente, y se �empe�� en promover el odio de
los orientales contra los porte�os�clasificando de tales �
los que eran del ej�rcito de Buenos Aires, no obstante que
se -compon�a de naturales �de todas las provincias arjentimas.

Lleg� el caso de �marchar sobre Montevideo todo el

ej�rcito, y cuando Artigas recibi� esta orden, se prepar�
para cumplirla��pero cuando vio que aquel se habia alejado,
lejos de seguirlo, se dispuso � hostilizarlo, como lo verific�
mas adelante.

Hall�ndose el ej�rcito en �mancha, se supo que un

caudillo llamado Jos� Eujenio Culta (de Canelones), reu
niendo de su cuenta como quinientos hombres, y sin cono

cimiento de la autoridad, habia dado principio � las hostili
dades centra Montevideo, persiguiendo � todas las partidas
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y empleados de su dependencia, hasta el caso de situarse
con sus fuerzas sobre el Cerrito y asediar la plaza�'come

tiendo al �m�-smo tiempo, repetidos des�rdenes y violencias
contra muchos vecinos pac�ficos cuyas quejas llegaron al

jefe del ej�rcito, quien dispuso en el acto, marchase una

divisi�n de mil quinientos hombres de l�nea, al -mando del
coronel ento-nces del Rejimiento de Dragones don Jos� Ron
deau. para que pro-tejiese al vecindario y sometiese � sus

�rdenes al -caudillo Culta.
Esta disposici�n, fu� cumplida exactamente, y el coro

nel Rondeau situado -en los suburbios de Montevideo, esta

bleci� su -completo asedio (octubre 20 1812) �re-chazando �
las tropas de la plaza en varias salidas parciales que hicie
ron.

Entre tanto, todo el ej�rcito de Buenos Aires, se ha

llaba ya acampado en las inmediaciones de Santa Lucia, y
sabedor el representante Sarratea, que la divisi�n que blo

queaba � Montevideo, estaba escasa de municiones de fusil,
hizo salir inmediatamente el 29 de 'diciembre (1812) al

�nochecer, dos carretas cargadas de aquellas, que cami
nando toda la �no-che, llegaro-n al d�a siguiente antes de

medio dia�y el oficial conductor, las entreg� al jefe del
asedio en su cuartel jeneral situado en la chacra denomina
da de la Cordobesa.

Poco antes del amanecer del dia inmediato (31), hizo

una salida con todas las tropas de la plaza su capit�n gene
ral don Gaspar Vigodet, y consiguiendo sorprender la iz

quierda de las tropas sitiadoras, hizo all� una mortandad
considerable y se llev� prisionero � su comandante Marcos

Bargas, (hemriano de Baltasar,) con cincuenta � mas, entre

oficiales y soldados.

Tambi�n sorprendi� por el centro, pr�ximo � la pana
der�a de Mu��os una avanzada compuesta de ochenta caza

dores del N;o �, al mando del valiente capit�n negro An
tonio Videla, (2) que muri� peleando y casi toda su fuerza,

2. A �mediados de junio de 1813 (Gaceta Ministerial n�m. 61),
�el Cabildo de Buenos Aires, solicit� y obtubo del gobierno la autori-
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{�.ntes de rendirse. Otras avanzadas peque�as fueron tam

bi�n sorprendidas.
Todos los cuerpos de la divisi�n sitiadoca, escaparon

milagrosamente de esta terrible sorpresa, teniendo que
abandonar sus tiendas y ranchos, con todos sus equipajes,
armamento de respeto, etc. y lo mismo sucedi� � los vivan
deros.

El general Vigodet, avanz� victorioso por todas partes
hasta el punto conocido por la Figurita, donde estableci�
su l�nea � hizo alto, porque vio que las tropas que hab�an

escapado ele la sorpresa, se estaban formando en el Cerri

to, y alturas colaterales.

Paira impedir esta formaci�n, destac� Vigodet en el

acto-, una columna -como de 1,200 hombres, �mandada por los

brigadieres Mues-as y Loaces, que �marchando r�pidamente
hasta la cumbre del Cerrito, arrojaron de all� al N.o 6

que lo ocupaba ; pero solo lo persiguieron como dos cua

dras, regresando despu�s � ocupar la altura, donde perma
neci� la columna inm�vil.

Entre tanto, el N.o 6, se rehizo con poca p�rdida y �

corta distancia, y corno estaba con muy pocas � ningunas
municiones, se trajeron cajones �de estas � caballo, y all�
mismo se rompieron con la culata de los fusiles, y distri
buidos los paquetes, el comandante don Miguel Soler, re

nov� el ataque sobre el Cerrito, de frente, y de flanco los

Dragones,, derrotando completamente la columna enemiga,
que fu� perseguida, incluso la reserva que estaba con Vigo
det, hasta las inmediaciones de la. plaza. (3)

Despu�s de este suceso, el jefe del asedio hizo colocar
escuchas (que antes no hab�a), desde que oscurec�a hasta el

z�ieion e-oan-pe-tentie- para "costear com� sus fondos Ja -inmediata liber

tad, de �la tierna hija- de aquel benem�rito, ciudadiano, cuya bizarr�a
comportaclan ha inmortalizado la musa pind�riea �de Acu�a de �Fi-

giveroa.

3. En el Archivo .Genenal de esta ciudad, existe y Le�mos visto,
un curioso "Esped�ante" seguido por Soler, con �el objeto de demostrar
� Sarratea la brillante conducta de su rejimiento el 31 de diciembre
1812��desvirtuando de paso, el parte de Rondeau en lo que le ata�e.

"A. J. O"
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amanecer, � las inmediaciones -de la plaza, para observar
todos sus movimientos.

Don Manuel de Sarratea recibi� el parte oficial de la
derrota de Vigodet, y tambi�n fu� infoinmado circunstancia
damente de los precedentes de esta jornada, y ese mismo
dia, cli� orden para que marchase todo el ej�rcito, Parque,
Hospital, etc., al sitio de Montevideo. Todo estuvo alli �
ios cuatro � cinco dias, y el jefe del Estado Mayor procedi�
h�bilmente �en todos los -arreglos que le -eran peculiares,
haci�ndose el servicio con exactitud.

Por consiguiente, cesando el coronel Rondeau -en el
mando del asedio-, qued� � la cabeza -de su rejimiento, deno
minado Dragones de la Patria.

Asi que supo don Jos� Artigas, que todo -el ej�rcito- de
Buenos Aires se hallaba ya en -el asedio de Montevideo,
march� con sus �milicias hasta -el paso �de la Arena en Santa
Lucia, donde is-e situ�, y desde all� hizo saber � Sauratea
�por medio de Rondeau y otras personas), que se dispon�a
� hostilizar al ej�rcito sitiador, si el mismo Sarratea, no

delegaba el �mando y se retiraba � Buenos Aires, llevando
consigo al brigadier V-iana, coronel Baldenegro, co�man-_
dante don Ventura V�zquez Fe-ij�o�y otras notabilidades
mas que ahora no recuerdo �entre quienes iban incluidos -el
Vicario del ej�rcito-, don Santiago Figueredo y aun varios
ofic�ales subalternos.

Don Manuel Sarratea reuni� en su alojamiento todos
los jefes del ej�rcito, y � eseepcion del teniente coronel

Vedia, y de otros dos que no tengo presentes�(consultados

que fueron, opinaron que eran inadmisibles las exij enc�as
�de Artigas, y que antes de acceder � �ellas, era preferible
h-vantar el asedio y retirarse eon todo el ej�rcito al Entre-
P�os y de all� � Buenos Aires, si la autoridad as� lo dispon�a.

Sin embargo, Sarratea nada decidi� sobre el particular.
pero Artigas, antes de saber su resoluci�n, procedi� � inter
ceptar la comunicaci�n del ej�rcito con la campa�a, quit�n
dole las caballadas que estaban � su alcance y priv�ndole la
introducci�n de tropas de ganado, que venian, no solo para
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T�cionar � la tropa, como su �nico alimento, sino tambi�n

para el consumo del inmenso vecindario situado en las

inmediaciones del asedio.
Tambi�n procedi� Artigas � protejer la deserci�n de

ios cuerpos de l�nea y de milicias del ej�rcito, siendo esta

numerosa en el rejimiento de Dragones y en el N.o 1 que
en su mayor parte eran orientales.

Pero es preciso decir en obsequio � la verdad, que

pocos desertores tuvieron -en aquellas circunstancias dif�

ciles, los dem�s cuerpos del -ej�rcito.
En estes mementos, el teniente coronel de Dragones,

don Nicol�s de Vedi-a, de acuerdo con su coronel Rondeau,

; algunos oficiales de la artiller�a lijera que estaba acam

pada � las inmediaciones de aquellos, hizo una revoluci�n.

�sorprendiendo � media noche todo el tren y parque volante

que all� habia, llev�ndose aquel y �a trepa de su �c-irar�cn �
i as alturas del Cerrito, donde ya estaba formado todo el

�cuerpo de Dragones. (4)
Acto continuo, lleg� una divisi�n de Artigas que venia

en marcha en ausilio de la revoluci�n, y Sarratea fu� inti
mado por Rondeau, se retirase para Buenos Aires, y con �l
todas las personas que Artigas habia designado, previo el

nombramiento que debia hacer en la persona de su confian
za para mandar el �ej�rcito, hasta la resoluci�n del gobierno.

Sin trepidar un momento, don Manuel de Sarratea, de

leg� el mando en el coronel don Jos� Rondeau, � los pocos
�dias se retir� � Buenos Aires eon todas las personas que le

Acompa�aban. (5)
Sin embargo, Artigas no se incorpor� con sus milicia-

i. Enero 10 de 1S13 (V. Col. Laixas p�j. 92)�iNu�ez se equivoca
cuando dice �;n sus

" Efem�rides" (p�j. 28) que fu� el 25 de febrero.
A. J. C,

-5. Adem�s de las ya enunciadas, acompa�aban � Sarratea sus

edecanes don Agust�n de Pinedo, don Juan Ram�n Rojas, �el inspirado
cantor de Mayo-, y don P. Col-odrero�el veterano de TrafriJgar, Dr. Ri-

->- ro�el imiayor yTiera�capitanes don Francisco Sayos y don .los� An

tonio Melian�ayudante mayor don Juan Aguiar (inv�lido)�tenien-
�te don Manuel Aguiar�Alf�reces don Mariano Quintas, don �Gabriel
Ve'azeo. don Mariano Mendiza-bal, etc.

A. J. C.
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nos al sitio de Montevideo, sino despu�s que vio aprobado el
nombramiento de Rondeau por el gobierno de Buenos Aires.

Attncpie la separaci�n de Sarratea y dem�s personas cpte
le acompa�aron, produjo la incorporaci�n de Artigas con sus-

milicianos al ej�rcito, la revoluci�n que tuvo lugar para con

seguir este objeto caus� graves males en la disciplina y mo

ralidad del ej�rcito de Buenos Aires.
Como en aquel tiempo, el gobierno tenia recursos pecu

niarios, se pagaban las tropas y dem�s empleados eon regu
laridad�se hacia el servicio con exactitud, y la subordina
ci�n se hallaba bien establecida.

Por consiguiente, el movimiento del coronel Rondeau
fu� mirado por todas las tropas de l�nea, como un verdadero
motin militar, apesar de las poderosas razones con que se

quiso justificar.
As� es, que � eseepcion del escuadr�n de artilleria lije

ra, (aunque no en su totalidad) que sedujeron algunos de
sus oficiales, ni un solo soldado de los dem�s cuepros se in

corpor� en las filas del movimiento.

Algunos jefes, y muy principalmente clon Miguel Esta
nislao Soler, desacreditaban cuanto podian al general Ron
deau, criticando, desaprobando, y aun desobedeciendo algu
ras veces sus disposiciones.

Esta conducta se hacia trascendental aun � las �ltimas,

clases del ej�rcito, y solo al patriotismo y entusiasmo de aque
lla �poca por la guerra contra los espa�oles, fu� debido el

que no hubiese ocurrido una completa desmoralizaci�n y di
soluci�n del ej�rcito.

Mucho tendr�a que estenclerme en estos breves Apuntes,
si me detuviese � referir, no digo todos, sino los principales.
actos de insubordinaci�n que se cometieron contra el jene
ral Rondeau ; pero, para que se forme una idea de ellos, pon �

go uno � continuaci�n.

En una. orden general del ej�rcito se mand� (siendo ve

rano), que durante las horas de la siesta, no se permitiese-
salir de sus campos la tropa que estaba franca, como era de-
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costumbre; pues � mas cpte el enemigo habia ya intentado-
algunas sorpresas � dichas horas�creyendo por varios mo

tivos obtener ventajas�debia tambi�n evitarse cpre los sol
dados fuesen � hacer da�o � las quintas, como soban verifi
carlo, no obstante que sus propietarios ciaban dos veces � la

semana, la verdura y fruta necesaria para el ej�rcito, etc.
El ayudante mayor del rejimiento n.o 6, don Anacleto

Mart�nez, copi� como todos la precipitada orden, y la llev� �
su sarjento mayor don Hilari�n de la Quintana, cpiien man

d� se comunicase al cuerpo en el acto, como � las once de la
ma�ana.

Serian las tres de la tarde cuando Soler lleg� � su cam

po, de donde faltaba desde la noche anterior, � impuesto que
fu� de haberse comunicado al cuerpo de su mando la orden

que nos ocupa, increp� agriamente al mayor Quintana por
haberlo verificado sin su previa aquiescencia.

El mayor, le contest� en iguales t�rminos, agregando,
cpte como Soler tenia de costumbre ausentarse � veces de su

campo por veinticuatro horas, crey� contrario al buen ser

vicio el esperar � que �l viniese, para comunicar � la tropa
una orden tan importante, y por �ltimo, que los ayudantes
del cuerpo no deb�an prostituirse llev�ndole aquella � casa de
si. concubina donde estaba � todasTioras.

Soler se enfureci� con esta respuesta y en vez de estre

llarse con Quintana, mand� tocar � la orden, y meti�ndose

versonalmente en la rueda de sarjentos�dijo en alta voz�

"La orden que se ha dado hoy � las once, queda sin efecto, y
"yo mando ahora, que toda la tropa, vaya armada ele bayone-
"ta � las quintas, y vengan cargados de peras (era tiempo de

"ellas), y en, donde no las hubiese, traigan gajos de los pe
drales."

Incontinenti de haberse trasmitido esta orden, toda la

tropa del n.o 6 se desband� por las quintas � ejecutar lo

dispuesto por su comandante.

Entre tanto, sabedor el general Rondeau de este aconte

cimiento, se diriji� al alojamiento del coronel don Domingo.
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Freneh,, jefe del rejimiento N.o 3 de infanter�a, � pedirle
consejo, por ser uno de sus mejores amigos, y aquel le con

test�: "Se�or general�aqu� tiene usted papel y tintero; de-
"me usted orden por escrito para fusilar al comandante So-
ider por el crimen notorio que ha cometido, y antes de diez

"minutos ser� cumplida�pues en este instante �l se halla
4 'solo en su campo, y cuando regresen sus soldados con las
"

peras, ya estar� en la eternidad."
Sin embargo el general Rondeau desech� este consejo,

por razones que es eseusado indicar, y porque ya principia
ban � presentarse varias dificultades para conservar la buena

a'monia que hab�a existido entre �l y don Jos� Artigas, ape

gar que Rondeau no omit�a sacrificio para conservar aquella,
aun con menoscabo de su dignidad.

Las causas que contribuyeron para producir el desa
cuerdo que acabo de indicar, fueron :

l.o Las faltas graves que de continuo comet�an los mi

licianos de Artigas en el servicio de vanguardia.
2.o Que apesar que por �rdenes terminantes del go

bierno de Buenos Aires, que se leian � la tropa, estaba pro
hibido bajo severas penas el maltratar � los prisioneros de

g ir erra, siempre que algunos de estos eran tomados por los

soldados de Artigas, cuando no los degollaban, los desnuda
lan y maltrataban.

3.0 Porque casi todas las casas vac�as situadas en el
terreno � inmediaciones de los campamentos de Artigas,
lueron derribadas, y robados sus tirantes, marcos, etc., por
��as tropas de aquel.

Este destrozo caus� un disgusto general en el vecindario
contra Artigas�pero mas culpaban � Rondeau, porque de
c�an que �l era el responsable, como jeneral del ej�rcito.

Sin embargo, esto era injusto, porque Rondeau habia
tenido sobre esto fuertes altercados con Artigas, y este siem
pre se disculpaba diciendo�"que aunque daba �rdenes re

petidas para prender � los agresores, no habian tenido efec
to, porque aquellos comet�an sus robos en las noches mas
oscuras y pon�an hombres apostados en todas direcciones pa-
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ra no ser sorprendidos."
El general Rondeau sabia que esta disculpa de Artigas

era una patra�a, pero como no le era dable mandar fuerza

armada � patrullar los campamentos de aquel, tenia cpie su

frir en silencio para evitar un rompimiento.
Artigas decia � sus oficiales y personas de su confianza :

"dejen ustedes � los muchachos (sus soldados) deshagan las

"casas: ma�ana quiz� levanten el sitio los porte�os y nos

"dejen solos en la estacada. Entonces, todos esos vecinos

"que tengan en pi� sus casas, no nos han de seguir y se han

'de quedar aqu�, por el amor � sus cuatro paredes."
Lo En este estado, Artigas intent� reunir un Congreso

t' Junta, elejida popularmente por la provincia Oriental��

para que formase un estatuto y decidiese la forma de go
bierno que deb�a rejirla, tan luego como los espa�oles eva

cuasen la plaza de Montevideo.
Pero Rondeau se opuso � esta disposici�n y cli� cuenta

al gobierno quien dispuso que se convocase el Congreso.
Verificada su reuni�n compuesta de los hombres mas in

fluyentes, fu� nombrado Rondeau su presidente. Pero, esta

elecci�n disgust� altamente � clon Jos� Artigas, y � su secre

tario clon Miguel Barreyro, desapareciendo ambos del ej�r
cito � media noche, y llevando consigo gran parte de las mi
licias que cubr�an la izquerda de la l�nea.

El general Rondeau, supo este suceso antes de amane

cer, y vol� con sus ayudantes � donde estaban aun acampa
das parte de las fuerzas de Artigas, que no habian abandona
do su l�nea pero que se preparaban � ello. Los proclam� en�r
gicamente para que no abandonasen el servicio de la Patria
en su mayor conflicto, pero todos contestaron � una voz :�

"No queremos mas patria, que la patria del viejo (Artigas),
donde est� �l est� la patria, y all� vamos � buscarlo."

En efecto, todos se fueron, dejando absolutamente des
cubierto el costado izquierdo. El comandante Fernando Tor-
gu�z, que eon su divisi�n asediaba la fortaleza del Cerro,
tambi�n abandon� su puesto en aquel momento llev�ndose
�gran parte de las caballadas del ej�rcito.
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En tan tristes y peligrosas circunstancias, se crey� que

las tropas del Rey, hiciesen una salida de la plaza, y tanto

por este motivo, como por cpt� era imposible y� eon las tro

pas que exist�an cubrir toda la, l�nea�dispuso Rondeau aban

donar sus posiciones ese mismo clia, y concentrarse en el Ce

rrito donde coloc� una bater�a, dando cuenta inmediatamente

ai gobierno, y pidi�ndole auxilios para continuar el sitio.

Artigas con sus milicias, se situ� en Santa Luc�a, en el

paso de la Arena y cli� principo � hostilizar el ej�rcito qui
t�ndole los caballos, y priv�ndole la entrada de tropas de ga

nado; pero siempre entraba el muy preciso para racionar �

aquel, que eonducian los vecinos adictos al general Rondeau

y � las fuerzas que continuaban el asedio.

Me olvid� decir, cpte la verdadera y quiz� la �nica causa

(�el rompimiento de Rondeau con Artigas y su repentina y

ceulta separaci�n del asedio, fu� por cpte este, recibi� una

noche en su alojamiento sijilosamente � clon Benito Chain y

don Luis Larrobla, oficiales enemigos, cpte desde la plaza
mand� el jeneral Vigodet, en el car�cter de enviados, � tra

tar con Artigas, � cpiien tiempo hacia trataba de reconciliar

con la causa del Rey, con ofertas y garant�as de toda especie.
Estos oficiales desembarcaron por la costa del Sud. cuya

vijilancia pertenec�a � las fuerzas de Artigas; y solo despu�s
ci� dos dias que permanecieron ocultos, lleg� � noticia de

Rondeau este acontecimiento, y cuando ya se habian retirado

aquellos. Artigas, seguramente no tendr�a valor para contes

tar � los grav�simos cargos que Rondeau le baria por su trai

ci�n, y esta, seguramente, y no otra, fu� la causa de su de

serci�n del asedio.

El jeneral Rondeau crey� prudente no publicar este

hecho en aquellos momentos, creyendo tal vez que se hubiese
acordado algo definitivamente, entre Vigodet y Artigas, para
hostilizar al ej�rcito sitiador, en quien podr�a haber entrado
el desaliento al saberlo de un modo positivo, por el presti-
jio de aquel caudillo sobre los orientales. Pero, yo me incli
ne � creer, cpte si estos se hubiesen llegado � persuadir que
-.\itigas estaba de acuerdo con los espa�oles, lo habr�an aban-
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clonado, pues tal era en aquella �poca el odio cpte les profe
saban.

Aunque Roncieau guard� silencio sobre el hecho cpte

nos ocupa, siempre se trasluci� entre la multitud y el coro-

lid French, censur� severamente y sin reserva, la conducta

criminal, (como �l decia) de clon Jos� Artigas, no obstante

oe haber sido antes, uno de sus mas decididos amigos.
Que Artigas estuvo en esta ocasi�n en relaci�n y de

�i cuerdo con las tropas del Rey, no hay la menor duda, y esta

verdad fu� justificada por hechos posteriores de aquel caudi
llo, que mas adelante vamos � referir.

Por entonces, como ya dijimos, despu�s de su deserci�n,
se situ� en el paso de la Arena, reuni� todo el vecindario que

judo, bajo severas penas, avanz� sus partidas hacia el asedio,
y se contrajo � hostilizar cuanto le fu� posible � los sitiadores

de Montevideo, cuya conducta alent� mucho � los sitiados,
haci�ndoles concebir las mas lisonjeras esperanzas.

Entre tanto, impuesto el gobierno completamente de los
referidos acontecimientos, y del peligro en que estaba el

ej�rcito, y persuadido tambi�n hacia alg�n tiempo, de que la

plaza de Montevideo seria invencible, mientras sus fuerzas

mar�timas dominasen el Rio de la Plata, resolvi� acelerar y
concluir el armamento de una Escuadra, que ya estaba muy

adelantado, y sin demora hizo trasportar en aquella, gran
ees refuerzos de las mejores tropas de la capital,�para llevar
� su t�rmino la rendici�n de Montevideo�nombrando al bri

gadier clon Carlos de Alvear, para relevar en el mando al je
neral Roncieau. Este, � pesar de su actividad y recomenda
bles servicios, no podia ya continuar en aquel puesto.

Los sucesos que dejamos mencionados, hicieron perder
todo su anterior prestijio en el ej�rcito sitiador, al jeneral
Rondeau.

Todos los jefes de Buenos Aires, (� eseepcion de French
y don Manuel Vicente Pag�la) desaprobaron el. movimiento
(� sea motin, como ellos lo llamaban) que aquel verific� con

tra Sarratea; y don Jos� Artigas, en cuyo favor se hizo, se

habia colocado en abierta hostilidad, como ya hemos visto,
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con el jeneral Rondeau y el ej�rcito de su mando.

Era. pues, de necesidad absoluta, que otro jeneral man
dase el ej�rcito, y ninguno mas � prop�sito que el jeneral Al

vear, en aquellos momentos. �Hombre nuevo y sin compro

misos, habia introducido la nueva t�ctica en el ej�rcito; es

tablecido la verdadera disciplina; mejorado su equipo, etc

etc. El hab�a tenido la principal parte, en el armamento de

la Escuadra, contra la opini�n de la mayor parte del consejo
de gobierno. Finalmente, por su talento, y leyes liberales

eme propuso en la Asamblea general constituyente, obtuvo

gran popularidad en Buenos Aires .etc. etc.

Cuando el jeneral Alvear, pis� el territorio oriental con

las tropas que conduc�a, pens� Artigas, privar su incorpora
ci�n al asedio, pero as� que reconoci� el aspecto y disposici�n
de aquellos cuerpos, mandados por jefes que conoc�an la su

perioridad de sus armas, contra la caballer�a que los amaga

ba, desisti� de la empresa.

Empero, sabiendo que Alvear se habia quedado muy �

retaguardia eon una peque�a escolta, trat� de apoderarse en

el tr�nsito de su persona. Esta tentativa qued� sin efecto, por
que habiendo tenido Alvear noticia de ella, hizo marchar

ele noche su equipaje con algunos sirvientes por el camino

donde se le esperaba, mientras �l, con sus soldados, tom� otra

direcci�n cortando campo y lleg� sin novedad al amanecer

al sitio de Montevideo. El equipaje fu� tomado por una parti
da de Artigas, esa misma noche, en el mismo punto donde es

{..eraban apoderarse del jeneral Alvear. (6)
Cuando este se "recibi� del mando, ya la escuadra de

Buenos Aires, � las �rdenes de Brown, bloqueaba el puerto
de Montevideo, de tal modo, que ni los botes pescadores po-
dian salir de la Barra.

El jeneral Alvear, estrech� tambi�n cuanto era posible

6. Nuestro amigo, el coronel don Manuel de� Olazabal, que era el
o�-cial comandante de la escolta de 30 Granaderos � Cia.ballo, niega el
hecho, y lo refiere de -distinto �rciod-o �en sus "Episodios de la guerra de
ia Independencia,� 'Guaiiegnaich�," 1S63�Imp. de "La Democracia "

A. J. G.
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el sitio, y la plaza se vio en el mayor conflicto.

Sucedi� entonces el combate naval, en que fu� comple
tamente derrotada la Escuadra de Montevideo, quedando pri
sionera parte de ella, y esto oblig� � capitular al jeneral Vi
godet.

Las tropas de la plaza, salieron con sus armas, � situar

se en el Caser�o llamado de los Negros. Pero, al siguiente
dia, se tuvo noticia, que esa misma noche, debia incorporar
se con aquellas, una divisi�n de dos mil hombres de caballe-

ria de Artigas � las �rdenes del comandante Torgu�z, para
unidas ambas fuerzas, atacar el ej�rcito de la patria, que
acababa de ocupar la plaza.

Esa misma tarde, sali� Alvear con las fuerzas necesa

rias, y al anochecer se situ� cerca de "Las Piedras", donde
estaba acampado Otorgu�z.

No bien se habia apostado all� Alvear, cuando lleg� el
teniente don Alvaro L. Barros, de Granaderos � Caballo,
conduciendo preso, un mayor Seoane (de la jente de Otor

gu�z, � quien habia sorprendido, conduciendo un pliego de
sa jefe para el jeneral Vigodet. Fu� abierto aquel y su con

tenido se reduc�a � dar aviso � Vigodet, "de que estaba �
"sus �rdenes una columna de dos mil caballos para ausiliar
"� las tropas del Rey, contra el ej�rcito de la patria."

Enterado de esto, el jeneral Alvear, march� sobre Otor

gu�z, � quien atac� y derrot� completamente, al romper el

dia, persigui�ndolo hasta mas all� de Canelones. Otorgu�z
nc, par� hasta el paso de la Arena, y el mismo Artigas levan
t� su campo y se retir� al Rio Negro.

Despu�s de la derrota de la Escuadra de Montevideo, el
capit�n de navio, don Jacinto de Romarate, que mandaba en

las aguas interiores, una escuadrilla sutil de Montevideo, y
que tambi�n habia sido batida antes por Brown, se retir� �
la Concepci�n del Uruguay, y protejido por las tropas de Ar

tigas, que dominaban el Entre-Rios, acoder� all� todos sus

buques sobre la costa, donde hizo una vigorosa defensa con

tra otra escuadrilla sutil que Buenos Aires habia enviado pa
ra rendirla; y habiendo muerto su jefe l.o en el combate.
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tuvo que retirarse su segundo, con bastante p�rdida, por ha

ber sido tambi�n hostilizado de tierra por la jente de Arti

gas.
Sin embargo, sabedor poco despu�s Romarate de la ren

dici�n de Montevideo, se vio precisado � capitular con otra

escuadrilla de Buenos Aires, que se present� en el Uruguay.
Los hechos que acabo de referir, son notorios, y ellos de

ben decidir, s� Artigas estaba � n�, en connivencia con los je
fes militares del Rey de Espa�a en la �poca de que hablamos

Por conclusi�n, debe tambi�n agregarse que en ese tiem

po apareci� en la Guia de Forasteros de Espa�a�Don Jos�

Artigas, incluido en la lista de los brigadieres de aquella.

JOS� MAR�A GONZ�LEZ ECHEANDIA. (7)

7. El coronel Echeandia, sirvi� con honor en nuestros primeros
ej�rcitos de �na-a-r y tierra, -llegando- � distinguirse -en el arma de nrtille-
r�a por la que tenia suma predilecci�n. Hace pocos �a�os �muri� en

Montevideo, ciudad de su nacimiento^ en la. mayor miseria; habi�ndose

ocupado �en sus �ltimos tiempos de escribir la " Memoria " que unte-
cede,-

., A. J. O



RECUERDOS MAR�TIMOS
CRUCERO DEL BERGANT�N "GENERAL RONDEAU"

Y BERGANIIN GOLETA "ARGENTINA."

Treinta y seis a�os han corrido, y todav�a bullen en mi

imaginaci�n las impresiones que en temprana edad produje
ron la vicia de marino � que me llev� el entusiasmo que se

despert� en m� como en toda la juventud de la �poca, en que,
la Rep�blica se encontr� empe�ada en la guerra con el Impe
rio del Brasil.

Como varias veces mis amigos, al oirme referir alg�n- �a,

hechos me han aconsejado escribirlos; (1) lig�ndose estos �

la historia de la mejor �poca de nuestra marina de guerra, me

decido � bosquejar tal cual los recuerda mi pobre metiio-

xia, los que tuvieron lugar en un Crucero en que me hall�
abordo del lindo bergant�n de guerra

' ' General Rondeau. ' '

Sin consultar documento alguno, por que me falta el tiempo,
lio pretendo escribir historia, sino meramente impresiones
de los hechos presenciales � los quince a�os de edad.

A mediados del a�o 1828, y cuando habian tenido lugar
i < ntenares de combates en el Rio de la Plata, en los que siem

pre el pabell�n argentino si no habia alcanzado la victoria so

bre doble n�mero de buques y cuatruple de ca�ones, qtteda-
i ;, due�o de las aguas donde habia peleado con denuedo ; el

1. Tenemos entendido que el se�or don J. N. Jorge es uno de
c-l'os, por cuyo intermedio el autor ha ta�ido la deferencia de obse
quiarnos con este escrito, que es-per-aimos no sea el �ltimo,
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gobierno comprendiendo que ning�n resultado daba tanto lu

char con un enemigo que pose�a la m�rjen Oriental del Plata-

y aumentaba cada vez mas el n�mero de buques con que do

minando los precisos canales, estrechaba el bloqueo, concibi�
la idea y trat� de llevarla � cabo, de hostilizar al enemigo lle-

-, anclo Id guerra � las costas del Brasil.

Al efecto, se preparaban buques de porte que sucesivamen

te deb�an hacerse � la mar. En Patagones, las corbetas ' ' Cha

cabuco" (1) � "Ippriea" (2) bergant�n "Florida" y bergan
t�n goleta "Patagones" (3). En el Salado, corbeta nueva

"25 de Mayo", bergant�n "Cacique" (4) y bergant�n goleta.
"Rio Bamba." En Buenos Aires, bergant�n "General Ron
deau" y bergant�n goleta "Argentina"; los que unidos � dos-

que debia comprar y armar en les Estados Unidos el coman

dante don Cesar Fournier, mas la goleta "Juncal" (5) eti

que sali� � esta comisi�n, formando en todo doce buques, ha
br�an � no dudarse, operado sobre las costas y puertos ene

migos de modo tal, que ni el de Rio de Janeiro se habr�a visto

libre de ser bloqueado.
En aquella �poca, en resguardo ele ser apresados por los-

eorsarios argentinos, el comercio mar�timo del Imperio se ha

llaba obligado � hacer la navegaci�n en convoy y escoltado

por uno � dos buques de guerra, seg�n la distancia � que de

bieran dirijirse. Asi. es que si esa idea hubiera sido realizada
en su totalidad, el comercio del Brasil habr�a sido anonadado,
y v�stose el enemigo en la necesidad imperiosa de desatender
t) bloqueo de nuestros puertos para protejer no solo su mari

1. Ru� Ja misma corbeta que Buehard �rescat� en 1818* -en la isla
ele Hawaii (General Mitre, Crucero de .ri:� Argentina) y la que de las
tres duques comprados al gobierno de Chile, lleg� � Patagones a;!� man
do del coronel Bysson.

2. Con -el mismo nombre, d�:� 22 ca�ones, el 5 de n:�arzo de 1827"
fu� tomada -en -Patagones.

3. "Escudero" de una coliza � 24 y 2 piezas -de 20 en costado,fu� tomado el 7 de marzo de 1827 -e-n el rio de su nombre.
4. De guerra bn is-lleco, -de 20 piezas, tomado � la .vista de P -r-

nambuco por -e-1 corsario eo-ronel Branoe al mando de D-eq-uey.
o. "Constancia" de una coliza, de 18 y 2 -piezas de � 20 �;-n eos-

�teido, t-o-iaaca en Patagones el 7 da r-i�izo de 1827.
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na costera sino tambi�n para poner los suyos � cubierto de ser

estrechados � la vez por una Escuadra de doce velas que de
b�an poner en conflicto al gabinete Imperial, hasta para aten

der � su ej�rcito, que desde la derrota que sufri� en Ituzain-

go estaba reducido � la defensiva ; resultando � mas una ven

taja que el gobierno habr�a sabido aprovechar para la nego
ciaci�n de paz que la mediaci�n del de S. M. B. buscaba al
canzar por medio de su ministro cerca de la Corte de Rio de
Janeiro.

Como el proyecto � que me refiero, es de aquellos que por
sn car�cter los gobiernos guardan en rigorosa reserva, es bien

probable que en los archivos nada que lo confirme aparezca,

pero si debe hallarse constancia de una suscripci�n que en esa

�poca fu� promovida para proporcionar recursos al gobierno
con que sufragar � los gastos de la guerra, y que sin duda, por
no dar el resultado deseado, ese plan estrat�jico no pudo lle
varse � efecto ; y esto debemos suponerlo cuando vimos que �
fnes de ese a�o se aceptaba la paz, bajo id�nticas bases � las

que en �poca anterior habia sido desechada por la Presiden
cia del se�or Rivadavia. for otra parte, ese proyecto no debia

ser una idea nueva; por que � no haberse sufrido el contras-
t-, sucedido � la fragata y dos corbetas compradas al gobierno
de Chile ; � estos buques por su porte y calado no habr�a sido

posible darles otro destino que el de operar sobre los puertos
enemigos en la Costa del Brasil, y los que unidos � la barca

"Congreso", bergantines "Constituci�n", "Independencia"
(6) y goleta "Sarand�", habr�an dado entonces id�nticos re

saltados.

Debe aqu� hacerse presente que aquel proyecto en nada

habr�a disminuido el n�mero de buques, que entonces era

bastante crecido, con que contaba la Escuadra Nacional en el

Plata, siendo ellos por su calado mas � prop�sito para ope

rar con ventaja sobre los del enemigo, y que, habr�amos con la

6. Estos dos bergantines habiendo varado en el banco del Monte
el" Santiago, despu�s de batirse hasta perder tres cuartas partes de su

tripulaiHon, haber consumido sus municiones y acribillados de balas,
fueren tomados, y par su estado in�til, incendiados.
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superioridad podido bloquear � Montevideo � no dudarse.

EL CRUCERO.

En una tarde del mes de junio de 1828 cerca del anoche

cer, con buen tiempo y viento galeno del N. E. dimos la vela.

Ei Bergant�n "General Rondeau" armado con nueve ca�o

nes por costado y una coliza de � 24, al mando del comandan

te don Juan Coe, con c�rea de doscientos hombres de tripula
ci�n inclusos veinte y cinco infantes de guarnici�n. El bergan
t�n goleta "La Argentina",' con cinco piezas de costado y una

coliza de 18 al mando del comandante Crinphel y la corbeta

corsario "Gobernador Dorrego", con diez y seis ca�ones en ba

ter�a y como ciento ochenta hombres de tripulaci�n ; quedando
fondeados en los Pozos los buques mayores de nuestra escua �

dra y los menores en valizas.

Naveg�bamos con todo pa�o portable, llevando la cabeza

nuestro buque, cuando como � la media noche, entre los ban

cos Ortiz y Chico, avistamos � la enemiga en vela y en n�mero

de quince. Bien pronto y cuando aun no est�bamos � alcance,
rompieron el fuego en toda su l�nea, el que por aquella causa

no fu� contestado sino por tres cohetes voladores, con el ob

jeto de hacerles creer que �ramos una divisi�n que hacia se�a

les al resto de la escuadra, hasta que llegando � buena distan

cia los tres contestamos con un fuego nutrido tratando de cor

tar su l�nea. Esto nos habr�a sido f�cil � no ser que la "Dorre

go", luego de descargar su bater�a de babor arribando todo,
vir� por redondo y se puso en retirada, quedando por veinte

� treinta minutos bati�ndonos, sin sufrir mas da�o que el de

algunos agujeros en las velas. Teniendo �rdenes especiales
nuestro comandante de escoltar � la corbeta hasta ponerla
fuera del alcance del enemigo, ambos virando por avante, nos
dirijimos nuevamente al puerto, sin que ni los buques de ma-

5 or marcha y fuerza nos persiguieran, fondeando al amanecer
en los Pozos, donde encontramos � nuestra pr�fuga compa�e
ra. Fu� llamado su capit�n � bordo donde el comandante Coe
lo reconvino acremente sin salir de los l�mites de -buena cul-
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tura.

Al tercer dia del de nuestra primera salida, y al ponerse-
el sol, el almirante Brown con toda la escuadra nos acompa
�� �AiA el paralelo de la Ensenada, donde fonde� esta y se

guimos con proa al ^. los tres buques qr�.e �cb�smos, seo-un

m habia prometido el capit�n de la corbeta, forzar la l�nea

enemiga � todo trance.

Serian las once de la noche cuando favorecidos por un

viento Norte ele todo pa�o, que, por su mucha marcha el

"Rondeau" acortaba para ir en conserva de la corbeta y ber

gant�n goleta, avistamos � la escuadra enemiga ; pero esta vez

llegamos � su paralelo cuando aun no toda se habia puesto
en vela y � un tiempo ellos y nosotros rompimos el fuego, te
niendo ellos el barlovento porque su l�nea la habian estable

cido lo mas pr�ximo que hab�an podido hacia el veril del Or

tiz; as� es que, cuando todos estuvieron en vela ya les hab�a

mos forzado el paso, maniobrando el "Rondeau" y "La Ar

gentina" de modo de protejer su escape � la "Gobernador

Dorrego", que � toda fuerza de vela esta vez se bat�a bien,

i..-.- obstante la algarab�a de voces de mando que se oian en

medio del estruendo del ca�oneo y melanc�lico canto de los ma

rineros que, con la sonda, de tiempo en tiempo avisaban el

agua en que se navegaba.
A la cabeza de la l�nea y � nuestro costado r�e barloven-

t< , distingu�ase por su buen andar, un bergant�n que alttmbra-
clc por el centellear de vivo fuego, nuestro comandante reco

noci� ser el "Niger", que hacia pocos meses le habia tomado
< l enemigo, en ocasi�n que, confiado en su buena marcha,
aventur� su salida de este puerto, siendo entonces corsario y

que cay�ndole una densa niebla y calma, al amanecer, despe
jada aquella, se encontr� en medio de la escuadra enemiga y
fu� apresado. Puso todo empe�o en maniobrar de modo de

cortarlo para darle el abordaje, pero su comandante evitaba

el lance, cargando vela para conservarse en la protecci�n de

les dem�s, cuando de orza nos acerc�bamos, especialmente de
un lugre que toda su bater�a era de grueso calibre, y con cu-
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y os dos buques el combate por esa causa fu� re�ido; para lo
oue nuestro buque se manten�a con mayor y trinquetes carga
dos hasta que habiendo la "Gobernador Dorrego" salido dej
alcance de los fuegos enemigos fueron cazadas y en conserva;
habiendo perdido de vista � los enemigos, los tres buques se

guimos nuestro viaje. (7)
El atender al servicio de las dos piezas que por costado

yo mandaba, y � la maniobra del palo trinquete que venia �
rendir � los cabuleros de las tablas de jarcia del mayor, que
como capit�n de tope de aquel, estaba � mi cuidado, me ha

t�a rendido lo bastante para aceptar, como un gran placer,
una buena taza de caf�, que no fu� como la de los oficiales

acompa�ada de licor espirituoso.
Nuestra p�rdida fu� de seis hombres, muertos � heri-

cos, pues todo era lo mismo; porque la intelijencia de nues

tro m�dico era tal, que como lo primero creo que clasific� �
los �ltimos, y se desembaraz� la cubierta de esos estorbos bien

irronto, apesar que desde que se habia mandado zafarrancho
ci� combate, ve�ase en la mesa de nuestra c�mara, abierta la

caja de ciruj�a y estencliclas hilas, cabezales y vendas. Resul
to.ron algunos agujeros en las velas, la empavesada de babor

despedazada y alguna cabuller�a cortada.

Despu�s ele darse una raci�n doble de ca�a � la jente,
permanecimos todos en cubierta hasta que la venida del clia
ros dej� ver el horizonte, en el que � nuestro sotavento solo
�vimos � "La Argentina"; fuimos sobre ella, y � la bocina se

h:' cli� la consigna de reuni�n en la altura de Rio Grande, �
lucimos rumbo � la boca del Salado, llegando � este como i
las diez de la ma�ana. El viento habia saltado al N. O. muy
fresco ; puestos en facha se hizo se�al de que conduc�amos

pliegos ; pasaba mas de hora sin aparecer ninguna embarca
ci�n de tierra, cuando la escuadra enemiga en dos divisiones

lordejeando, se dejo ver en nuestra busca, y que sin duda

7 Li:� "Gobernador Dorrego", al amanecer del dia; siguiente se
-encontr� con -una fragata brasilera -que entraba al Rio- de la Plata sebati� pero fue tomada y conducida, � Montevideo: creo que fu� la
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c.-eian poder encerrarnos en el saco de San Borombon, y de

jando cpte se acercasen esperamos para dejarlos burlados; as�

fu� que cuando ya llegaban � distancia de tiro, mareamos en

vela y cazando juanetes y trinquetes, salimos por medio de

ellos en una empopada que nuestro buque navegaba entre dos

.fcguas sin poder contestar � los fuegos que de ambos costados

nos hac�an; trataron de seguirnos, pero bien pronto los deja
mos por la popa y seguimos viaje para fuera del rio.

Ning�n contraste sufrimos, sino es que se mencione el

vuelco dedos finetas .� ^.o ten�amos colocadas las balas en

defecto de baleros, que habiendo faltado los taquillos que las

aseguraban en cubierta, dejaron que entre agua corrieran de

i r> costado � otro, por lo cpte nos vimos en trabajo para evitar

iros magullasen los pies, y que cost� mucho para ser vueltos

ii poner en su lugar.
En ese clia, debo decir, que por primera vez veia las es

pumosas y transparentes olas, que la cortante proa del lijero
' ' Rondeau ' ' dividi�ndolas con fragor, parec�a que su velocidad

las hacia hervir � sus costados, dej�ndolas en l�nea espiral
por la, popa en estado de ebullici�n hasta perderse de vista

�en el horizonte ; y sobre un cielo celeste, palteadas nubes que

impelidas por el recio viento, corr�an con nosotros � la par,

como si quisiesen empujarnos � que con mas prontitud que

ellas, lleg�semos � las costas enemigas.
Estaba para sentarme � la mesa, cuando se me present�

una tarjeta de mi comandante, invit&i-^.ume � comer con �l.
Lista distinci�n hecha � un Guardia Marina, bien pronto tuvo

su esplicacion: era la galante reparaci�n cpte mi jefe quer�a
darme, por que en la noche del combate habi�ndose embica
do una gonada de � 20 de las dos piezas que por costado yo
ir -anclaba, en momentos en que, para enderezarla mis artille

ros, con el objeto ele hacer fuerza � un tiempo dieron la voz

1 in com�n en loa buques mercantes, y al pasar este por mi es

palda, al decir �silencio! quiso indic�rmelo, y lijeramente ha-
hia toe�dome esta con la bocina ; cosa que me habia impresio
nado y por ello h�choselo saber al primer teniente. In�til es
decir que qued� plenamente satisfecho.
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No habia aun llegado el sol al Oeaso, cuando fu� oculta

do por un denso cord�n de nubes oscuras, y la mar privada,
ele la luz prismada, cambiando sus colores por las tibias tin

tas del anochecer, daba con doble causa, mayor melancol�a k

esa hora en que la despedida de un dia que no vuelve, causa

en el navegante, sin saber por qu�, ese estasis misterioso eme

absorve las facultades del alma dej�ndolo taciturno. Esto

hizo que, el crep�sculo en ese clia abreviando el tiempo de su

duraeion, casi s�bitamente las tinieblas de la noche se esten

dieran y no dejasen ver mas que el ceniciento tono con quo

en la densa oscuridad se muestran las olas mas pr�ximas al

buque, que embisti�ndolas eon su potente fuerza, las divid�a.

y arrojaba por ambos costados, produciendo estas masas es

pumosas de agua al chocar con las otras, una ebullici�n fan

t�stica de la que se producian fosf�ricas luces, que eran el

anuncio del pr�ximo mal tiempo.
El cielo hab�ase cubierto de compactas nubes, y d�ndo

nos la sonda echada desde proa de mano en mano la certeza-

de que hab�amos caido al Oc�ano, para cuya operaci�n se ha-

Ira disminuido el velamen y orzado lo necesario para que las

gavias vaciasen viento, quedando casi en un punto, y termi

nada, mareamos en vela, refrescando cada vez mas el viento.

La ejecuci�n ele la voz de mando del teniente de guardia se

(�ej� o�r por los sonoros silbos del pito del guardi�n, y los

gavieros seguidos de los marineros de facci�n, treparon ve

loces por las jarcias de barlovento ; se aferraron los juane
tes y tom� una faja ele rizos � las gavias y bergantina, com

plet�ndose estas medidas preventivas para pasar una noche
ele mal tiempo, con trincar las piezas de bater�a y con dobles-

aparejos nuestra gran coliza.

';' o pertenec�,', � la guardia de estribor cpte en esos me

mentos se hallaba de servicio, y como el mas subalterno, mi.
puesto en cubierta era � sotavento, donde el agua, que em

barcaba el buque por proa y portas, cubr�a eon frecuencia.
seis y siete tablas de cubierta, por lo que constantemente-
mis pies estaban en agua, cosa que nada agradable me erar

pero mi severo superior en la guardia, un teniente Toll, �.



RECUERDOS MAR�TIMOS 217

quien le llam�bamos guinda verdeona, por su color y agrio
car�cter, creo que se complac�a en verme sufrir, no solo en

tre el agua, sino al derrame del viento de las velas en noche

ciel invierno. Nunca me pareci� mas largo cpte esa noche el

tiempo ele una guardia; asi fu� que cuando el timonel cli�

las cuatro dobles campanadas y los pitos de los guardianes
llamaron � cubierta � la guardia de babor, sent� un contento

que me hizo olvidar el sinsabor pasado.
No bien habia sido relevado, cuando ya estaba en la c�-

n ara despoj�ndome de las ropas que destilaban agua; tom�

mi cama, sinti�ndome agradablemente mecido por el movi

miento que las grandes ondas de una mar embravecida ha

c�an que se columpiase el buque, quedando bien pronto pro
fundamente dormido, hasta que el timonel vino � despertar
me�lo que no debi� costarle poco�dici�ndome : que era la

media noche y entraba de servicio.

El viento rujia con violencia en los palos y aparejos :

bramaba el mar, y la ola que batiendo en la amura de barlo

vento, al remontar lanzaba sobre el buque grandes masas de

agua que � impulso del viento se convert�a en copiosa lluvia,
unido � un fuerte bandazo que hizo crujir los maderos y

mamparos de la c�mara que habia quedado en tinieblas des
de que el timonel subi� con la peque�a linterna oculta bajo
sti capote de lona, rodando silletas, ba�les y cuanto se hallaba
mal asegurado, no me dej� dudar de qne estas cuatro horas
eu cubierta iban � ser peores que las primeras. As�, pues,
sub� � relevar � mi �nico compa�ero guardia marina, un jo
ven de apellido Athuel, el que por el contento de ir � tomar
> i abrigo y descanso en su camarote me dio un abrazo, que
riada se lo agradec�. No veia en cubierta � mi antip�tico te

niente Toll; esta vez iba � tener de compa�ero � un teniente

Bosthon, hombre afable, y que habiendo permanecido algu
nos a�os en el pais, poseia bien el idioma, por lo que me

encontr� agradablemente recompensado de haber dejado el
camarote confortable, mayormente, cuando habiendo toma
ci� mi puesto � sotavento, este me llam� � barlovento, dondo
por mi estatura, la borda me abrigaba del viento y agua.
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Corr�amos el tiempo en gavias � las que se habian to

mado dos fajas mas de rizos, trinquete y trinquetilla, eon

proa N. N. E. y dando la corredera nueve y media millas por
hora apesar de la mucha mar del S. E.

Nuestro largo y raso bergant�n, de palos bien volcados

hacia popa, parec�a un pez que herido por arp�n lanzado

por el nervudo brazo del pescador, corre hendiendo las olas

del Oc�ano; tal era como con su bien cortada proa embest�a

la cima de las monta�as de agua, para desliz�ndose en la

r rofundidad de estensa onda, arremeter luego � la otra ; por
lo que fu� necesario cerrar las escotillas para evitar que el

agua que corr�a no entrase por ellas.

Duros eran estos momentos de prueba para los setenta

y tantos paisanos que compon�an nuestra tripulaci�n ; que
cstenuados por el mareo, los que se hallaban en cubierta eran

obligados � estar de pi�, y que no teniendo la habitud del ma

rinero, no podian neutralizar el fr�o con el paseo � evitar
can lijeros movimientos los golpes ele agua que bat�an la cu

l-ierta hasta el palo mayor, de cuyo lugar � popa no es per-
iiitido pasar � los marineros, sino en un caso de que lo re

cutiera alguna maniobra. De toda la plana mayor era yo el
t�nico hijo del pais, as� es que por un sentimiento de naci�

iialidad, me hab�a declarado el protector de ellos, mucho mas

cuando todo se mandaba en el idioma ingl�s, por lo que les
si rvia para ello de int�rprete en las diferentes tareas.

As� navegamos tres d�as y al cuarto fui despertado con

b-i agradable noticia de "buque � la vista," que desde la cru-

-no u tqns :ado^ sp biCia. p op^rounue utq-eq aianbut,ii sp upo
bierta y particip� del contento representado en todos los sem

illantes. El tiempo hab�a abonanzado y nuestro andador ber

gant�n con viento mas que galeno � toda vela hacia mas de
oi.ice milas, por lo que bien pronto el buque anunciado lo vi
mos como un punto en el horizonte por la proa.

El sol, que despu�s de tanta ausencia, coloraba el cielo
con sus rayos, vino � dar mayor alegr�a al brillante cuadro
tue ofrec�a la cubierta del "Rondeau". En tanto que el co

mandante y algunos oficiales dirijian los anteojos para reeo-
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nocer el buque avistado; las conjeturas se suced�an y se ha

c�an apuestas. Es de guerra, dec�an unos; mercante, otros;�

di guerra 6 mercante lo tomaremos, se oia en boca de tocios.

Le entramos demasiado pronto para cpie pueda ser de guer

ra, repet�a de tiempo en tiempo el segundo comandante, cpte

en el castillete de proa se manten�a sin cptitarle el anteojo.
No falt� quien, ya calculando el precio de la presa, dedujese
cuantos pesos fuertes iba � tocarle por su parte: este era un

hijo de la Gran Breta�a.
Los tres prolongados toques de pito, terminados por la

vez grave de �groge! trajeron � ambas guardias � formar �

sus respectivos costados, y luego de terminar el reparto en

presencia del contador y oficial de servicio, se procedi�, to-

i ando la tripulaci�n en bater�as sus puestos, � renovar las

cargas de las piezas por causa del mal tiempo que hab�amos

sufrido, quedando al cascabel los porta-cartuchos, chifle y

el mas �tiles ele cada ca��n.

Empezaba el sol � secar nuestra, cubierta, cuando el v�-

j�a grit� :�tierra por la proa!�y pocos minutos despu�s fu�

reconocida la costa de Rio Grande, que con los rayos ele aquel
y ostentaba como una faja de plata brillante al poniente.

Con amuras � babor, cortando las aguas que convert�a

m blanca espuma, y lami�ndolas con la boca de los ca�ones

de sotavento, ganaba la distancia nuestro bergant�n de tal

modo, que bien pronto nos ratificamos ser una zamuca � la

que d�bamos caza; as� fu� que � las ocho desplegamos al

viento el pabell�n de la patria, (como entonces se le llama

ha), y en menos de una hora mas, nos hall�bamos al habla

de nuestra presa, que obedeci� en el acto cuando se le man

d� ponerse en facha, haciendo el "Roncieau" igual maniobra

para arrear un bote, en que se embarc� el segundo coman

dante acompa�ado de un teniente y el carpintero, que iban �

la operaci�n de tomar posesi�n de ella, y reconocer la cali

dad de vida de este buque, que su capit�n consider�ndolo ele

re ucha marcha, crey� podr�a escapar, entrando por la barra

del Sud.
Vuelto � nuestro bordo el segundo, trayendo � toda la



220 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

tripulaci�n � informando ser de buenas condiciones y car.

gamento general, se resolvi� dotarlo con un oficial y ocho

marineros, para ser remitida � alguno de los puertos del

Sud de Buenos Aires. Apareciendo cuando se estaba en es

tes trabajos una vela � barlovento; result� ser "La Argen
tina." Vino al habla y �o saludamos los oficiales alboroza

dos; luego de despachada nuestra presa, seguimos � cruzar

ambos buques sobre aquellas costas.

A los dos � tres clias, habi�ndose alejado de vista nues

tra compa�era, apresamos la polaera "Pedro I", que proce
dente de Santa Catalina, con cargamento de fari�a y poro
tos se dirijia � Rio Grande, la que por su insignificante car

ga y viejo casco, despu�s de picarle su palo mayor por la fo

gonadura � inutilizado su velamen dej�ndole solo el velacho,
y habi�ndole embarcado la tripulaci�n de la primera, con

viento del E. la dejamos en libertad, ciertos que no podr�a
hacer otra navegaci�n cpte ir � embicar en los arenales de esa

brava cesta y que seria perdida, pudiendo solo salvar la jen-
te en la lancha. Los prisioneros que hab�amos tenido � bor

do, salieron con sus sacos cte equipaje bastante aliviados de
le- que en ellos habian tra�do ; no obstante ser prohibido bajo
f enas, el que nuestra tripulaci�n tomase lo mas m�nimo, para
i c mancillar el honor de nuestra bandera ele guerra, se de-
< ia en la orden general que hab�a sido leida.

Tal vez, yo era el �nico que ech� una mirada compasi-
. �i hacia, aquellos desgraciados y los sigui� hasta perderlos de

rista, r�e,��-"deles un buen viaje.
Cruzando entre las latitudes de Rio Grande y Santa Ca

talina, nos detuvimos algunos dias ofreci�ndome las costas

t�e esta �ltima, en sus elevadas y caprichosas monta�as, un

espect�culo nuevo � mi vista; unas veces dej�ndolas ver has
ta tocar en el horizonte, otras cortadas por lo denso de vapo-
ics bajos, como si sus bases estuvieran desprendidas de la
tierra y sus variadas c�spides arriba de las nubes, cubiertas
d < vejetacion.

Sin haber vuelto � ver � "La Argentina" ni alguna otra
vela, nos sobrevino un recio temporal. El "Uondeau" ca-
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pcando, apesar de ser tan raso, se defend�a de las olas enfu

recidas, como el p�jaro marino, cpte con la cabeza al viento.

para esquivarse de ser arrebatado por las espumas, abre el

C'do de sus alas, y tomando un lijero vuelo, las salva y nue

vamente aposentase en la superficie jaspeada de la onda; ya
embicando su largo y tendido battpr�, ya levant�ndolo da

modo que, dirijida la vista hacia popa, parec�a cpte iba � caer

cu- una vor�jine.
�Silbaba el viento con impetuosidad en los aparejos, �

impulso del vaiv�n, el buque cruj�a en todas sus ligazones co

n-.o si fuese � abrirse.

Imponente � la vez que sublime, es el espect�culo cpte
ofrece una tempestad en el Oc�ano.

Las densas nubes impelidas por el viento, corr�an bajas
confundi�ndose con la niebla producida por el agua despren
dida de las espumosas cimas de las olas, perdi�ndose de la

vista los horizontes del mar enfurecido. Se oyen las variantes

detonaciones del trueno precedido de vivos rel�mpagos, cual
si el enojo de esos elementos lo provocase el hombre, que atre

vido, con una d�bil f�brica, hija de su intelijencia, salva los

limites que el Supremo Hacedor form� para su inorada, y
qne poniendo en juego, su coraje y los conocimientos de la

ciencia, lucha, y los vence con esp�ritu jigante.
Con semejante tiempo no era posible que nuestros coci

neros consiguieran dar.' saz�n � la carne salada, asi es que en

�esos casos el caf� y t�, hechos por lo general con agua mal

hervida, y galleta, era lo que venia � constituir el almuerzo y
comida; por lo que se daba entonces una tercer raci�n de

grog (ca�a) que � la vez de agradable al paladar de los hom
bres de mar, es un confortativo conveniente � la salud del

que pasa horas y dias con el cuerpo mojado. Vo no lo proba
ba por sistema que me hab�a impuesto : bien que la sangre ca

liente del muchacho no necesita otro ant�doto contra el fr�o,
que el de los pocos a�os.

I�orquetando u� brazo en algunos de los cabos amarra

dos � los cabuleros para no. caer, pas� el tiempo de mis euar-,
tos�guardias de cuatro horas�y en las de la noche, llegaba



222 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

� quedarme dormido en ese estado, despert�ndome � la voz

de mando de mi superior � cuando un golpe de agua me ba

�aba; y que habiendo durado algunos dias el mal tiempo, no
ten�amos ni una pieza de ropa seca.

Con mal � buen tiempo, � las ocho de la ma�ana nues

tro comandante se mostraba en cubierta, y era de orden ha

e rio as� todos los oficiales; no siendo permitido presentarse
fin vestir estos de casaca y los guardias-marinas de chaqueta
bien abrochada, � en defecto en este estado el chaleco.

El dia que habia amainado el tiempo, deshecha la capa,
d.�spues del almuerzo, nuestro comandante orden� que los

h�jcs del pa�s, los mas hombres de campo, se ocupasen de ha

cer ejercicio de subir por las jarcias, cuando por lo picada
ele la mar, los balances del bergant�n, eran muy repetidos, y
eme mi compa�ero y yo los diriji�semos.

Puestos � la operaci�n, gran trabajo nos cost� hacerlos
snbir hasta media jarcia: algunos no pudieron por mas es

fuerzos y amenazas, llegar � mas de tres � cuatro flechastes,
abraz�ndose con todas sus fuerzas ele los obenques, no hab�a
forma de sacarlos, causando la hilaridad al resto de la jente,
cost�ncloles igual tortura el bajar, y quedando este ejercicio
establecido de diario, no tardaron en hacerse los mas, dies
tros marineros para aferrar y tomar � largar rizos.

Volviendo sobre las costas de la provincia de Santa Ca
talina, nos prolongamos por ellas hacia Rio Grande.

Al amanecer de un lindo dia, con viento bonancible, mu
�as � babor y rumbo al Sud, naveg�bamos en aguas de un

verde esmeralda, se�al inequ�voca de que est�bamos pr�xi
mos � tierra, cuando el vij�a cli� la voz de :� � velas � la proa !

Fu o! acto se hizaron y cazaron sobres, se echaron fuera
id botalanes de alas de barlovento y en un instante, con esta^

y arfasO'adferas, lien llenas con viento � un largo, volaba nues

tro bergant�n.
i Je;. ele el tope cont�bamos los buques, que llevando nues

tro ruin! o bien envelados, no nos dejaba duda tener � la vht't
i n convoy, que nuestra, tripulaci�n ya consideraba nuestro
i Buena presa!�con bien pronunciada alegr�a, repet�an todos
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cada vez que se avisaba al progresivo contar de las que sj

iean descubriendo. Nos vamos � poner las botas, dec�an miu

paisanos, que ya se habian habituado � las costumbres mari

neras.

La mar tendida y transparente, abrillantada por el sol

que eon esplendor sub�a: todo envelado nuestro r�pido bu

que, entraba � dar la caza con una velocidad tal, que en me

rlos de dos horas ya lleg�bamos al primero; cpie hablado � la

bocina, por �l supimos los escoltaba el bergant�n de guerra

"Pirag�" que debia hallarse mas adelante. Se le dio orden

de acortar de vela y pusimos la bandera brasilera, siguiendo
� alcanzar y pasar lo mas cerca posible de los dem�s, repiti�n
doles la misma orden, y los que desde abordo nuestra jente,
erunvencida que no ten�amos tanto oficial para cabos de fuer

za, designaba cada uno � su entender, los que debiamos utili
zar y los que serian echados � pique.

El semblante radiante de alegr�a de nuestra tripulaci�n,
encontraba el mas acabado contraste en la de cada buque qm
d�bamos caza; estos quedaban estupefactos, no por el asom

lio que les causaba la lijereza del "Rondeau", sino por que
� pesar de la bandera que llevaba, al acercarnos, se conven

c�an que no era buque amigo.
Un corsario se habr�a encontrado bien satisfecho, con

apresar cuanto buque de estos hubiese querido, pero nuestra

misi�n era otra y nuestro comandante se propon�a dar caza,
latir y tomar al

' ' Pirag� ' '

Vi�ndose desde cubierta las doradas arenas de la costa �

sotavento, fu� reconocido entre varias velas, la alterosa g��n
da de un bergant�n, en el que se reconoci� al buque de guerra.

El toque de tambor y p�fano para aprestarnos al comba
te, arranc� � nuestra jente un simult�neo y entusiasta � � hur-
ra ! ! y cada uno corri� presuroso � tomar sus armas y su

puesto en bater�a.
El "Pirag�" habiendo acortado de vela, iba por momen-

i � ser alcanzado, mas derribando todo emboc� la barra d�
�di, carg� sus mayores y orzando nuevamente se puso ei

lacha.
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Enfrentados � �l, metiendo alas y cargando sobres, asi

oue estuvimos � tiro, con un disparo de la coliza afirmamos

el pabell�n celeste y blanco, y arribando en seguida hasta que
el poco fondo nos oblig� � poner en facha, provoc�ndole as�

con algunos tiros de ca��n al combate, que no acept�, bien
por el peligro de varar en aquellos vajios � por creernos mas

fuertes, y sin contestar, mare� en vela y sigui� por la barra

adentro.
Como era- ele esperarse, aprovech�ndose de esa buena co

yuntura, favorecidos del buen viento y del conocimiento de

aquellos estensos bancos, para los que no ten�amos pr�ctico.
los buques de un convoy de mas de veinte velas escaparon, en

trando los mas por la barra del Norte ; asi fu� que con gran

pena de nuestra jente, solo fueron apresados tres, que luego
c�e pon�rseles nueva tripulaci�n, con ellas en consigna, nos

Etejamos ele la costa por aproximarse la noche.
Habi�ndome cabido la suerte de ir con el bote � cambiar

las tripulaciones de las tres presas, tuve ocasi�n de hacer una
buena provista de naranjas, bananas, fich�los y cajas de

guayaba, cpte traje en cantidad y saboreamos; cosas todas
bien apetitosas, especialmente, para un muchacho que, la car

ne salada la com�a por necesidad de no haber otra, quedando
tambi�n provisto de un ociante que me fu� cedido por mi co

mandante, junto con un cuartel de reducci�n y libro de Lo
garitmos.

Al siguiente dia desde bien temprano, nos ocupamos de en

tresacar de las cargas de los buques, los objetos mas valiosos
para completar un buen cargamento en uno de ellos, que fu�
despachado ; echando � pique los otros eon cuanto tenian, con
gran pena de nuestra jente al ver as� desperdiciar lo que va

l�a buenos miles de patacones.
Dos � mas grandes rumbos que nuestro carpintero abr�a

� flor de agua, hacia que en algunos minutos el casco se es

condiese en la superficie de las aguas, y luego Con gran lije
reza se sumerjian, haciendo una fuerte oscilaci�n de uno �
otro costado, hasta ir � aposentarse en la profundidad, para
siempre jam�s. .
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El alojamiento de nuestra crecida tripulaci�n en entre-

jiuente. lo era � uso de tarima de cuartel, sobre el sollao. poi

que no se nos habia provisto de hamacas, puestos en fila en

ambos costados.
En el de estribor la mariner�a estranjera que lo era la

mas y � babor los del pais con la tropa : por lo que en este

costado, en que habia mas espacio franco se les coloc� � los

diez y ocho � veinte prisioneros, donde los due�os de casa

les dispensaron toda clase de atenciones y oficioso agasajo.
La estricta disciplina cpte se observaba en nuestro btt-

-que, m�xime hall�ndonos en costas enemigas, hacia que � las

ocho de la noche se apagasen todas las luces, cubri�ndose des

de cpte se encend�a Lt de vict�cora, de modo que el timonel

pudiese ver el rumbo que debia seguirse, para que no refle

jase en el velamen; tanto para no ser vistos, como tambi�n

piara cpie los vij�as, que como � proa, se colocaban � los costa

dos y � popa pudiesen distinguir mejor si alg�n buque se

avistase.

El profundo silencio cpie era de orden guardar, no se

habia alterado, pareciendo cpte en el entre-puente nuestra

tripulaci�n que estaba descansando, se habia entregado al

sue�o, not�ndose que ninguno roncaba.

Cuando habian sonado las seis campanadas de las once,
sentimos un sordo murmullo en que se distingu�an amena

zas, maldiciones y reniegos en ingl�s y castellano y quejidos
mal comprimidos, como de lucha entre los de una y otra banda.

Inmediatamente se manda que un timonel encienda una

linterna y con un cabo y cuatro soldados de guardia, favore
cidos de aquella luz bajamos precipitadamente.

Toda nuestra gente la encontr� no solo dormida en sus

puestos, sino tambi�n � todo roncar, pero los prisioneros des

piertos y azorados: resultando que toda aquella bulla la

habr�a ocasionado el que algunos marineros de estribor, ha

biendo invadido al lugar de los otros, sin duda con el fin de
arrebatar los equipajes de los hu�spedes, habian sido rep�
lelos por los de babor y trab�dose una lucha de trompadas
une termin� por finjir unos y otros estar profundamente dor
midos.
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Con fuerte samarreo, se despert� � aquellos que se ha

llaban pr�ximos al lugar, donde seg�n los prisioneros, hab�a

ocurrido aquella, singular pelea; pero ninguno hab�a o�do

nada.
No habia pasado una media hora de perfecto silencio y

sosiego, cuando o�mos gritos en el idioma portugu�s, lamen

t�ndose que se les habia arrebatado los sacos; de consiguien

te. sin perder tiempo vuelvo al entre-puente con el mismo au

silio y procedo � la indagaci�n; resultando que, � algunos de

aquellos infelices, habiendo sentido que les andaban por sa

car el calzado, por un movimiento natural se habian incorpo

rado para defenderse y al volver � recostarse en la bolsa, bien

repleta de ropas, que les servia de cabecera, un golpe en la

murada, que mas dolor habian sentido en el coraz�n cpte en

ja cabeza, les habia hecho conocer que se las habian robado.

Al amanecer y antes del valdeo, se mand� formar en cu

bierta toda la jente con sus sacos, procedi�ndose � una rigo
rosa revista sin que apareciese ninguna prenda de las rol -a

das, y en seguida, rejistrado el entre-puente, fuera de los

sacos se encontr� escondida entre la parlamenta y dem�s uta -

les de ancha y botes que inmediatos � los durmientes m ha

llaba colocada, cuanto habian contenido, restituy�ndose a

cada uno lo que le pertenec�a.
Pero �qui�nes eran los delincuentes?�dif�cil cosa de ser

averiguada. As� fu� que nuestro comandante, que era infle

xible cuando daba una orden, con eseepcion de los oficiales de

mar que tenian su alojamiento en el rancho de proa, niand�

que el resto de la fuerza fuese privada del grog, para intere

sar � todos � que vijilasen en que cada uno diera cumplimien
to � la orden general que nuevamente les fu� le�da.

Uno de los tres capitanes, de naci�n portuguesa y cuyo

nombre siento no recordar, habia estado en Espa�a, por lo

que pose�a el idioma castellano ; hombre que por su franco
car�cter conquist� bien pronto las simpat�as de la oficialidad

y muy especialmente la mia por hab�rseme ofrecido � darme
L cciones pr�cticas de navegaci�n, y � �l fu� que deb� tal vez
en pocos dias arreglar y manejar el octante, llevar mi libro
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de diario y de este hacer la estima cada veinte y cuatro lio

ras, y � falta de cron�metro, por el Ep�tome (libro que se pu

blicaba cada diez a�os en idioma ingl�s) los c�lculos de dife

rencia de lonjitudes y declinaci�n del sol, como el manejo
del Cuartel de reducci�n para los rumbos eorrejidos en la

distancia andada, con lo que diariamente me colocaba en pues
to conveniente para seguir la ascensi�n del sol hasta llegar
al zenit, corriendo como un piloto consumado, de tiempo en

tiempo la alidada de mi instrumento ; as� llegu� hasta poder
� fuerza de contracci�n, alcanzar el honor de que mis obser

vaciones, algunas veces fueran consultadas por nuestro pri
mer teniente para tomarse el t�rmino medio de la latitud oh
servada.

En los dias que el buen tiempo lo permit�a, se ocupaba
nuestra tripulaci�n en los trabajos de labor : unos � compo
sici�n de velamen, otros � preparar bragueros de respeto para
la artilleria, otros � hacer meollar, tomadores y dem�s labo
res que demanda el buen orden de un buque de guerra, y la

tropa � la limpieza de las armas de chispa y blancas, convir
ti�ndose nuestra cubierta desde el palo mayor � proa en acti
vo taller.

Cuando esto tenia lagar, �ramos obligados los dos guar

dias-marinas, � ponernos � las �rdenes del contramaestre que
uos designaba el trabajo que deb�amos hacer, desnud�ndonos
oe la chaqueta y arremangada la camisa, entr�bamos � nues

tro qtte-hacer, por lo que muchas veces las manos las ten�amos
ba�adas en alquitr�n para poner una prescinta de lona, y con

mazeta en mano, forrar un grueso cabo, pues el comandante
quer�a que sus oficiales conociesen pr�cticamente lo que de
ber�an mandar hacer y en defecto de escuela de este arte.

Terminada esa faena, con remarcado apetito �bamos �
la mesa � saborear nuestro plato cotidiano, que se reduc�a �
'�ib sconce especie de guiso de carne salada picada, galleta des
lecha y papas, con un poco de aceite y que le hac�amos mas

pasable con un poco de vinagre, antidoto al escorbuto, termi
nado con un buen pedazo de dulce de guayaba y galleta ame
ricana.
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Los domingos y jueves nuestra mesa tenia los honores

<!e convite, pues nuestro cocinero, en una larga bolsa de brin

pon�a � cocer en el caldero donde se herv�a la carne salada de

vaca � puerco, un poco de harina y pasas, batidas en agua

que le llam�bamos pudin, Plum Pudding, terminando con una

taza de caf� eon sopas de galleta.
Antes de un mes de campa�a se nos habia concluido el

agua de los cascos que de Norte Am�rica habia tra�do el bu

que, y entrado � hacer de lo que conten�an las pipas de que

se nos habia provisto, las que por no haber sido quemadas,
� si lo habian sido fu� mal hecho, nos encontramos con que

el agua estaba corrompida : una eon gusto � vino carlon, otra
� agrio de naranja, y todas avinagradas, con telas espesas.

vi�ndonos obligados � colarla y que despu�s de caer al estoma

go nos hacia el efecto del �ter ; agreg�ndose � esto que entra -

hamos al calor tropical, y que solo ten�amos como libra y me

dia ele agua por raci�n para las veinte y cuatro horas..

Esta circunstancia vino � despertarnos el deseo de ha

cer nuevas presas, por inter�s de tomar agua potable y na

ranjas.
No tard� en aparecer en un lindo clia de ventolinas va

riables, una vela que envuelta en los horizontes vaporosos de

3a latitud de Parnagtt�, fu� descubierta por el vij�a estable

cido desde la venida del crep�sculo matutino y que las repen
tinas y repetidas calmas nos desesperaban pues que apesar
de haber puesto todas las velas, poco adelantaba nuestro ber

gant�n; mucho mas, cuando encrespando el agua por la proa,

soplaba de aquella direcci�n tal calma, que in�til era bracear

y tirar bolinas, porque no bien empezaba � tomar arrancada,
cuando volv�a � recalmar.

La impaciencia era, general; y calculando que as� pudie
se llegar la noche y podr�a escapar el buque codiciado, el co
mandante orden� de armar la parlamenta, cosa que fue eje
cutada en el acto, poni�ndose dos hombres � cada remo, y as�
convertido en gran fal�a de veinte remos el "Rondeau",
marchaba cerca de dos millas en la hora.

Visto asi desde la cruceta de trinquete donde me habia
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colocado, ofrec�a la vista mas completa del buque cazador, y
la dili jente mariner�a, que eon gran fuerza remaba eon si

mult�neo movimiento, la codicia del hombre.

Habia pasado el medio dia, cuando la tersura de las �

aguas vino desapareciendo y un viento galeno del primer cua
drante, concluyendo aquellas calmas, hizo innecesario el es

fuerzo de nuestros ya rendidos vogadores, y en ce�ida boli

na, la caza � un bergant�n goleta tuvo efecto al ponerse el sol.

Cabi�ndome la suerte de que se me mandase � tomar po
sesi�n de ella, no descuid� en poner en mi bote un barril para

proveerme de agua.
Saltando � bordo fui recibido por el capit�n eon ce�o

adusto, y de mala gana me entreg� los papeles del buque y

correspondencia que le ped�, como tambi�n el que pusiera en

su bote su equipaje, no si�ndome necesario decir esto �lti
mo � sus marineros, porque los encontr� � cada uno eon el

suyo en mano ; por lo que en pocos minutos con el guardi�n
que me hab�a acompa�ado, remit� todo � nuestro bergant�n
c�ue en mayores, y juanetes airosamente cargados, � distancia
de unas cien brazas estaba puesto en facha.

Mi primera dilijeneia fu� buscar la aguada, apagar una
sed bien espresada por repetidos tragos, y llenar el barril

puesto en mi bote para mis compa�eros.
Suelto el bote de la presa se me orden� � la bocina que

remitiese nuestro bote, quedando con el guardi�n y seis �

ocho marineros, y que siguiese las aguas, conserv�ndome �
buena, distancia; orden que me sorprendi�, pues no atinaba
con la causa porque se me confiaba aquella comisi�n, y hasta

llegu� � temer que se me hubiese cre�do capaz de dirijir la

presa � puerto, idea que bien me mortific� toda esa noche que
debo llamarle toledana.

En fin, con �nimo resuelto as� que el "Roncieau" mare�
en vela, mand� bracear por estribor y seguir su rumbo.

Mi jente, por mas que les ordenaba estar en cubierta, al
menor descuido se perchan de mi vista; era un af�n de bajar
y subir, ya � la c�mara, ya al rancho de proa, que mis con

jeturas se fijaron en que se ocupaban en buscar objetos que
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robar ; pero no tard� mucho en comprender que me hab�a en

ga�ado, cuando me apercib� que iban perdiendo la cabeza, y

en breve me encontr� con guardia y marineros totalmente

ebrios.
El hombre que tenia al tim�n y cpte habia ya relevado

� otro, dejaba � cada momento orzar el buque hasta flamear

las velas, por lo cpie me veia obligado � no desampararlo, ayu
d�ndole � derribar para seguir por la popa � nuestro her

gantin, que apesar de navegar eon solo mayores, se alejaba
cada vez mas � al menos as� se me figuraba por el temor de

perderlo de vista ; pero algo m�s me estaba reservado : los

efectos del alcohol vinieron � operar de tal modo, que ah�

mismo abandon�ndolo las fuerzas cay� dormido, y me fu�

necesario tomar la ca�a del tim�n, pidiendo � Dios que no

refrescase el viento y viniese el dia cuando antes.

Felizmente el viento y mar se mantuvieron bonancibles,

y las pocas fuerzas de muchacho bastaron � soportar aque

llas largu�simas horas de una noche de angustias y zozobras.

que las causaba el temor de que en la situaci�n en que me

encontraba cayese un viento fresco, y no poder cargar pa�o
y menos aferrar, hasta que los primeros albores del dia vi

nieron y � puntapi�s, que de tiempo en tiempo hab�a repe
tido al que tendido roncaba � mi lado, satisfecho de un sue

�o de mas de seis horas, consegu� que se pusiese en pi� y fue

se � llamar al guarn�an y marineros, los que unos despu�s
de otros, fueron apareciendo en cubierta.

En facha nuestro buque, nos esperaba como � distancia
c�e cinco � seis millas, y en el intervalo que medi� para llegar
� �l lo aprovecharon mis marineros para desenojarme y ha

cerles gracia, en m�rito de la que yo habia alcanzado con el
mando de que ansiaba ser relevado.

Puesto al tim�n el guardi�n me ocup� en rejistrar la c�
mara, en la que encontr� gran cantidad de bolsas que creia de
pesos fuertes, y que resultaron ser monedas de cobre de cua

tro veintenes, las que de orden de mi jefe, conduje con otros
objetos � su bordo, cuando con gran contento mi� hubo sido
designado el cabo de presa.
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Cuando cont� � mis compa�eros los percances en que

me habla visto, les proporcion� un rato de risa, mayormen

te, cuando pregunt�ndome lo que habia pelliscado, les mos

tr� un par de botas de taco eon herradura, y punta cuadrada.

primeras cpte de esta clase ve�a, y que mucho las necesitaba.

Entonces empece � comprender � sospechar la causa

por que me habia dado aquella comisi�n : era el mas joven y

por consiguiente inocente, no siendo por mi educaci�n capaz
ele faltar � los deberes de recto proceder; bien satisfecho que
daba con tener frutas y dulce, y en aquellos momentos, mas

todav�a con la buena agua, cosas de que todos particip�bamos.
Con brisas variables de buen tiempo fijo, mareamos en

direcci�n Sud con la costa � la vista y corrientes de S. � N. ;

� los dos � tres d�as apresamos una sumaca que debia ser

�costera, por lo que su cabuller�a era toda de amb� : fu� echa

da � pique, y en su lancha embarc�ndole un barril el? aytta y

tina bolsa, de galleta se puso � los prisioneros que eabian, en

completa libertad, siguiendo hasta Santa Catalina, donde al
cria siguiente, en la boca del Norte, tomamos y quemamos otros
dos buques y en una de las lanchas embarcamos el resto, dej�n
dolos bien cerca de la bater�a de Santa Cruz, y nos hicimos � la
mar para ir despu�s � mostrarnos en otros puertos del Impe
rio; habiendo dejado en el Sud buen testimonio del riesgo que
�corr�a su comercio mar�timo y los buques de guerra que aven

turasen � navegar solos.
En acpiella estaci�n en que desde marzo � octubre reinan

ios vientos del E. al E. S. E., favorecidos por las constantes

corrientes de igual �poca, gobernando en el dia en vuelta de
tierra y en la noche � la mar, para evitar dar en muchos es

collos cute ofrecen islotes y pe�ascos, que en el d�a no es de
riesgo aproximarse � ellos por el gran fondo que los circun
da, hac�amos una navegaci�n amena.

La caprichosa cadena de monta�as que � muchas leguas
�ce distancia se ve�a desde la cubierta de nuestro buque, por
ia ma�ana de un color azul oscuro sobre un cielo vaporoso,
al descenso del sol de variables tones ele color de laca, ofre
c�a un panorama majestuoso que nos servia de gu�a nara ir �
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visitar el centro del comercio del mas vasto Imperio.
Hab�amos aprovechado los d�as de bonanza, ya en labo

res del servicio del buque, ya en ejercicio de ca��n como de

maniobras, en las que tocaba � los guardias marinas el man

darlas, poni�ndosenos sobre la toldilla de c�mara con bocina en

ir ano dando las voces al efecto en idioma ingl�s, designan
do nuestro comandante la cpte deb�amos ejecutar.

Por los buques que hab�amos apresado, sab�amos que

por tel�grafos deb�a haber llegado ai Janeiro el aviso de que
surc�bamos aquellas aguas : pero eso era un bien para que

produjese los*"efectos que tenia la misi�n que llev�bamos, asi
fu� que bien pronto nos hicimos sentir sobre las islas de San

Sebastian, la Grande, Redonda y Rasa, que estas dos �ltimas
est�n frente � la Bah�a de Rio Janeiro y Cabo Fr�o.

ANTONIO SOMELLERA.

(Continuar�).
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COSTUMBRES LIME�AS.

CHORRILLOS

�Quer�is conocer � Lima con sus coronas de mujeres be-

lias, con la agradable franqueza de sus costumbres y con la

animaci�n y vida de sus c�rculos sociales? Abandonadlo en

los dias de verano, por que su temperatura es sofocante, sus

aristocr�ticos salones est�n solos, sus paseos desiertos, y su

teatro cerrado.
Tomad el tren que conduce � Chorrillos, y en menos de

mecha hora, al trav�s de campos polvorosos, est�riles y me

lanc�licos, llegareis al pi� de una colina � la orilla del mar.
All� est� Chorrillos. ,

Es un pueblo reducido, de casas peque�as, callejuelas es

trechas � torcidas, que como belleza natural solo puede pre
sentaros una encantadora vista del mar, que se descubre ma

jestuoso, vasto � imponente, desde el elevado Carraneo de la

orilla. En una ensenada tranquila juegan y murmuran algu
nas olas que vienen � espirar � la ribera, pero no os deten

g�is en esta contemplaci�n semi-rom�ntica, porque en el pue
blo hay escenas sociales dignas de mas atenci�n.

Chorrillos es el panorama donde se ven en relieve todas
las fases de la sociedad de Lima.

Es la panacea de todos los enfermos, el centro de todos
los placeres, el punto de cita de todos los amores, el teatro del

juego, el hospital de las hist�ricas y nerviosas, el paseo obli

gado de todo habitante de Lima, porque en la temporada del
verano Chorrillos es la exijencia tir�nica de la moda, y se

g�n las respetables tradiciones lime�as, aquel venturoso pite-
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Lio, es un pedacito del para�so terrenal abandonado genero
samente por Dios � las puertas de Lima.

Alli encuentra marido mas de una solterona avejentada
y maldiciente, que no ha so�ado realizar su luna de miel en

tan avanzados a�os.

Alli la coqueta triunfante la muchedumbre de sus

admiradores arrastrados por los encantos de su desenvuelta

belleza.
Alli la ni�a pudorosa escucha la primera palabra ele

amor que abre ante sus ojos un mundo de desconocidas ilu

siones.
Alli las viejas toclavia un tanto mundanas y arreboladas

lecuerdan eon secreto placer la �poca de sus conquistas, y
recorren los sitios de sus pasadas aventuras.

All� los amantes, libres de las trabas que imponen las

f�rmulas sociales, disfrutan de su ternura al rayo de luna, �

la orilla del mar, bajo un pabell�n de estrellas y entre el su

surro de las brisas y de las olas.

Alli el caballero de industria encuentra con asombrosa

profusi�n mesas con onzas, naipes y dados para ejercer �

mansalva su productivo oficio.

Alli el fraile escapado de su convento humaniza un tan-

te la santidad de sus h�bitos poni�ndolos en contacto con las

tentaciones del mundo.
Alli el mancebo encuentra todos los elementos necesarios.

para gastar dulcemente algunos dias de juventud.
En fin, all� se baila, se canta y se pasa tan agradable

mente la vida, como en el siglo de oro de quedos poetas ha
blan. En esos felices tiempos, se dice que los leones andaban
con los corderos y los milanos con las palomas, y en Chorri
llos se confunden los ni�os inocentes eon los viejos camastro

nes, y los seductores con las candorosas virjenes. Hay raz�n

para que alli las viejas se rejuvenezcan, y las j�venes se ca

sen, y los jugadores ganen, y los tristes se consuelen y los en

termos se alivien. Es que en Chorrillos se vive en el siglo
de oro.

Por eso suceden tocios estos fen�menos.
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Ved el programa de la vida de alli.

Despu�s de levantaros vais � ba�aros al mar. No es asus

t�is al ver meci�ndose sobre las olas � las bellas j�venes, en

medio de los hombres. Esa es la costumbre. Dejad � un laclo

tocios los escr�pulos del pudor. Desnudaos y lanzaos sin te

mor de naufragar en ese oc�ano de tentaciones. Alli se ba�an

todos con una inocencia paradisiaca, porque el vestido que

usan las mujeres es tan anti-po�tico que puede servir de re

medio eficaz para matar la pasi�n del mas fervoroso y cons

tante de les amantes.

Ver�is en camisa ba�arse, es decir, en estado de oruga y

de gusano � las mas pintadas mariposas de Lima.

�Dios quiera que no vay�is � tropezar con la dama de

vuestros pensamientos encontr�ndoos ambos en traje de ba

�o ! Las ilusiones son delicadas, y podr�n desvanecerse al ve

ros con aquella t�nica � camisa en plena luz, � la mitad del

d�a; entre una turoa de mozos que r�en de vuestra escu�lida

figura, y esp�an con avidez la blancura del pi� de la ni�a que

pasa, la morviclez de los contornos de la que sale del ba�o, y
todos los misterios que tanto debe guardar el pudor de la be

lleza. No os escandalic�is por ninguna de estas frioleras, por
que en Chorrillos se vive en el siglo ele oro.

Felices tiempos, y bien aventurados los que de ellos go
cen ! Ah ! si pudiera encontrarse el secreto de la inmortali

dad, para cambiar la gloria por el ed�n de Chorrillos.

Pero los deseos son in�tiles. Los ba�os de mar no de

vuelven � la soltera la frescura ele su pasada juventud, ni �

las viejas sus perdidas ilusiones. Sin embargo, eso no im

porta. En Chorrillos hay consuelos para todos los dolores,
placeres para todas las edades. Las viejas juegan y las sol

teras hablan del pr�jimo.
En la salida elel ba�o ver�is escenas que no hab�ais so-

i-ado; formas de una maravillosa perfecci�n.
Grupos de bellezas que las podr�ais tomar por las s�lfides

� las sirenas.

Brujas de una fealdad inveros�mil.

Escpteletos horripilantes .
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Gordura de una exhuberancia sorprendente.
Pies pcque�uelos, blancos y arqueados. V ademas....

pero basta, que ver�is tantas cosas que deb�is temer, no os

suceda lo cpte dice un verso.

"Ojos que miran mucho

Miran incautos

Que hay cosas que al mirarlas

Causan gran da�o!

Que en la mirada

Muchas veces sucede

Que se v� el alma ! "

Cuando est�is visti�ndoos, pod�is tambi�n aplicar los

ojos � los huecos de las esterillas de totora que forman vues

tro cuarto, y ver�is en los vecinos todos los misterios ele una

fantasmagor�a. Cuidado como olvid�is esto, por que estas

cosas no se ven sino en Chorrillos, que es �nico" pcdacito del

mundo que tiene el privilejio eselusivo de gozar del siglo de

oro.

Al ba�o seguir� un almuerzo confortable, y despu�s pa
sareis algunas dos horas al rededor de una mesa de juego. No
teng�is verg�enza de hacer esto. Es verdad que puede cos-

taros algunas onzas, pero eso es lo de menos.

Hemos vuelto � los felices tiempos en que llov�a, man�.

Hoy se llama Imano; pero los efectos son los mismos, por
oue se asegura que cada israelita gustaba en el man� el man

jar que su caprichosa fantas�a imajinaba. Asi � cada habi

tante del Per� se le. convierte el Imano en lo que �l desea.

Los militares lo convierten en p�lvora, balas y rifles, en

tanta abundancia que tienen hasta para regalar � otras na

ciones.
Los diplom�ticos lo trasforman en protocolos y La

tidos.
Los jueces en autos y sentencias .

Los ahogados y escribanos en espedientes.
Las mujeres en lujo.
Los jugadores en dados y naipes.
Y todos entregados al dolce farniente viven del portento-
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so man� que se trasforma en todos los valores.

�Solamente las viejas no han podido hacer de �l una po

mada para quitar las arrugas; pero las morenas se han he

cho polvo para blanquearse el rostro.

Si, el Imano obra tantos prodijios que no deb�is parar
mientes en las onzas que perd�is, porque entre vuestros bol

sillos llover� despu�s el man� de las islas ele Chincha, que se

convertir� en oro.

Por otra parte, puede suceder que la fortuna, se os mues

tre favorable, y entonces pod�is llegar � ser riqu�simos. Pre
gunt�dselo sino � tantos caballeros que se han hecho podero
sos en Chorrillos.

Y no supong�is que han tenido alg�n secreto para fijar
ia rueda de la fortuna. No, alli se juega entre caballeros li

bres hasta de la sospecha, como la mujer de C�sar. Alli to
dos los hombres son honrados.

Para consolaros de la p�rdida, � para celebrar la ganan-

ida, ir�is � casa de una amiga � tomar las once.

La amiga debe ser infaliblemente bonita, porque en Cho
rrillos hay tantas como generales en el Per�.

Despu�s de haberos refrescado con algunas frutas, con

helados � con algunas copas de vino, ir�is � cumplir con los

deberes sociales que os imponen vuestras relaciones.
En una visita hablareis de las personas que han llegado

di Lima por el �ltimo tren.
En otra de los placeres del ba�o. �

En esta del lujo que se est� introduciendo en Chorrillos,
cuando antes no se veia alli ni guantes, ni trajes de seda,
etc., etc.

En aquella de los matrimonios en ciernes, y pasareis en

revista la cr�nica de todos los amores.

Si quer�is, pod�is tambi�n hablar de la cr�nica del jue
go. En otra parte seria escandaloso pero en Chorrillos todo
es inocente.

No omitir�is ensalzar los saludables efectos del tempe
ramento, y ademas, hablar un poco de m�sica, para asentar

plaza de diletanti.
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Aprendiendo de memoria estos temas de conversaci�n,

dominareis la situaci�n en todos los c�rculos, porque no es

el esplritualismo el primer elemento de esa sociedad. A Cho

rrillos no se v� � pensar sino � gozar. Alli debe vivir el cuerpo

y dormir el alma.

El siglo de oro debe ser el del sibaritismo.

Al terminar vuestras visitas, volvereis al juego. Este

ser� el estribillo necesario de todas vuestras acciones, y de

b�is aceptarlo' sin repugnancia, porque un hombre de mundo

debe ser como Alcibiades : austero en Esparta y libertino en

Atenas.
Si viajareis por la Am�rica del Sur, os aconsejar�a que

fuerais poeta en Venezuela y la Rep�blica Argentina, en el

Ecuador beato, en Bolivia conspirador, en Chile especulador.
en Nueva Granada demagogo y en el Per� jugador.

Asi os har�ais sentir en todo el continente.

Despu�s ir�is � comer con algunos amigos en uno de
tantos hoteles que alli abundan.

A las nueve de la noche os presentareis donde mas os

plazca � tomar t�, y alli aplaudir�is la romanza y el d�o
d" los temas se�alados.

Al retiraros de alli comenzar� la parte �ntima y secreta

de vuestra vida.

Ir�is � gabinetes misteriosos, y ver�is montones de oro

y hombres de fisonom�as patibularias, sonrisas de esperan
za y gestos de desesperaci�n ; escuchareis suspiros que se aho

gan y alientos que se suspenden.
En otros lugares ver�is .... pero quien se atrever� � des

correr el velo de esas terribles escenas? Mejor es que las de
jemos entre las sombras.

Con todo esto os creer�is trasportado � un pandem�nium ;

pero no es as�: es que est�is en el Per�, en Chorrillos y en

pleno siglo de oro.

�Os puede cansar esta vida? Os sorprende este cuadro?
Cre�is que estos sean los s�ntomas de una sociedad decr�pita
tn estado de disoluci�n ? � Puede ser, pero eso nada importa !

En el cuadrante -de la vida las horas corren demasiado �
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prisa y es necesario aprovecharlas.
�Ay de los que no gocen!
; Ay de los que no r�an !

� Ay de los que no jueguen !

De esos no ser� el reino de Chorrillos.
OMAR.

Lima, 18.
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El G�nesis, obra inspirada por el mismo Dios, tiene este

principio en uno de sus vers�culos :

5. Y viendo Dios que era mucha la malicia de los hom

bres sobre la tierra, y que todos los pensamientos del cora

z�n eran inclinados al mal en todo tiempo.
6. Arrepinti�se de haber hecho al hombre en la tierra.

No hay que asustarse creyendo que esto ser� una lamen

taci�n, como es f�cil de presumir leyendo semejante princi
pio. Nada de eso; si el libro de la sabidur�a se ha tra�do �

colaci�n es para probar que el hombre ha sido inclinado al

mal desde ab initio y que ya ha llovido desde que la mala in

tenci�n es moneda que anda muy valida en este mundo. Sirva

esto de disculpa para el que se propone ser una especie de

fotograf�a en qne se fijen ciertos tipos y caracteres que pu
lulan en esos trigos ele L�os por familias, razas, tribus, com

pa�ias y hasta por manadas como los alcatraces.

Pero si en este mundo hay seres tan estra�os que parti
cipan de todas las cualidades del animal asimilando en su solo
individuo todas las especialidades de las varias castas de to

dos los seres irracionales, no prueba esto sino que la gran ca

dena de los seres, est� estrechamente eslabonada entre s�.

que principiando por la planta se sigue � los cuerpos vivos,
de estos � los animales, de los animales al hombre y del hom
bre � Dios.

Vamos, pues, � poner en nuestra galer�a el tercer tipo de
nuestra colecci�n escojida, cuyas dos principales especies son

el hombre-corcho, y el hombre-estorbo qne son ya conocidos.
Nuestra tercera raza es el hombre-chinche.
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Este ser no tiene ni la nobleza del caballo, ni la fuerza

�del le�n, pertenece � los cuadr�pedos, ni es cet�ceo como el

tibur�n; y sin embargo, por una de esas estradas anomal�as

c.ue solo se comprenden en el racional irracional, participa
c�(- ciertas cualidades, que son muy particulares � estos bru

tos.

El hombre-chinche, tiene, por ejemplo, un punto de con

tacto con el caballo, porque se desboca; y como los potros sal

vajes del desierto no obedece � freno alguno. Se asemeja al

le�n en las u�as y aun hay autores que pretenden cpte en su

nombre hay una falta notable de etimolojia, y el hombre-chin

che, pertenece � la raza felina.

Se parece al tibur�n en que muerde, y para morder se

vuelve de espaldas, y es mam�fero en tal grado que dejar� seco

<I pecho que en mal hora le alimenta.

El hombre-chinche es pretencioso como pocos, y se ima

jina cine �l solo re�ne en s� cuanto j�nio. discreci�n, talento
a donaire se podr�an sacar del conjunto de estas cualidades �

en cincuenta de sus semejantes. Y es esa buena f� con que ali

menta esta creencia, que se deben esas propensiones que de-
.sarrolladas de un modo elevado al cubo, hacen � este ser el

mas fastidioso de los seres creados.
El hombre-chinche es elegante si pertenece � la edad pue

ril; empalaga si ya ha entrado en el reino de los cincuenta,
aburre si es militar, martiriza si es abogado, y mata si es

r-�o de 15 � 20.

El hombre-chinche se hace presentar en las casas de las

n-as lindas se�oritas, y al poco tiempo se imajina que es tan

necesario como cttalcptiera de los muebles de la cuadra. Re

pite sus visitas eon frecuencia, y ya pretende ser una especie
c�e mentor de las que le aceptan con la bondad jenial del bello
�rexo. El d� su opini�n eoncluyente sobre toda materia, �l ha
lla en tono majistral y decisivo, �l, en fin. quiere llevarse la
j/tencion de cuantos hay en el estrado.

Si pior desgracia de sus oyentes les toca referir una his
toria de cualquiera nimiedad ocurrida, ce le oye principiar
�1S� :
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' ' Sal�a yo de mi casa, situada en tal parte, porque es de*

saberse que yo no vivo as� en cualquier zaquizam�, sino en las

calles muy principales. Acababa de vestirme y de comer, por

gue yo me visto � las tres; empleando apenas dos horas en la

tu aleta, y como siempre � las cinco ; eso s�, porque soy un

ingl�s en esto de las horas. Llegu� despu�s � la calle de San

Agust�n, y vi una mujer, porque es de advertirse que yo soy

hombre, � quien se le van los ojos tras de un buen palmito
La mujer apenas me vio se fij� en m�, porque yo. . . .pues. . . ,

lo que es eso. . . .En fin.

Lo que valgo ya se sabe
Y por eso no lo invoco,
Porque valga mucho � poco,
No est� bien que uno se alabe.

La chica se me qued� viendo largo rato, porque es bue

no estar en cuenta que yo soy hombre que en esto de muje
res, etc., etc."

En una palabra, nos espondriamos � ser llamados escri-
t->res-chinche si pusi�ramos completo el discurso de nuestro-

hcmbre; basta saber que jam�s se sabe lo que dice porque
.-iempre habla de s�, lo que prueba mucha torpeza � muchas.

pretensiones, cualidades ambas muy propias del hombre-
chinche.

Este ser, ente, figura, animal, hombre � como quiera.
llam�rsele, se imajina que es la parte mas importante de la
sociedad en que se le tolera � mas no poder, y cuando de all�
sale v� � alabarse eon los conocidos que Halla, porque nunca

tiene amigos, del cari�o que se le hace, de la bondad con que-
se le trata, etc.

El hombre-chinche es amigo de todo el mundo; el pre
sidente le tutea, el ministro le consulta para ciertas graves;
ti 'cisiones, el plenipontenciario de tal naci�n le convida � su

ir, esa con frecuencia para oirle disertar sobre la guerra de
Oriente; ha tenido �ntima amistad con Luis Napole�n, los ti
ranos de Europa le detestan y le temen por sus opiniones li
berales, las mujeres le aman, y no hay hombre con quien no

tenga afinidad de alguna especie.
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Nuestro hombre se presenta siempre � deshora, porque
tiene un raro talento en eso de llegar siempre cuando mas

aburre, y se v� donde la v�ctima que ha escojido. No impor
ta que halle al pobre m�rtir de su amistad en el momento en

que mas le abruman sus ocupaciones, pues como este ser ha

racido al mundo para molestar, molesta y en esto no hace mas

que cumplir su misi�n.
V� el hombre-chinche con alguno que en mal hora no

pudo evitar su encuentro en la calle, y al hallarse de manos

� boca con un amigo que tiene la bondad de convidarlo � al

niorzar, le sigue nuestro hombre, siendo el primero en acep
tar una invitaci�n que no se le ha hecho. Pero �l es inalte

rable, llega y toma asiento y engulle con la mayor calma del
mundo.

El hombre-chinche suele ser poeta. � Dios te libre lector

de hallarte con esta clase de mi especie ! Te juro que te ha

de recitar sus composiciones una tras otra sin respirar un

momento, sin tragar saliva, ni tomar un vaso de agua. Y en

i ano ser� que trates de sustraerte � su mal�fica influencia ce

rrando los ojos y entreg�ndose al sue�o magn�tico que sue

le producir los malos versos, pues en medio de tu sopor te

dar�n pesadillas y so�ar�s con duendes, y aparecidos, y bru

jas y endriagos. Oh! y no hay que jugarse con el chinche

poeta, pues de ninguno pueden decirse con mas verdad las

oalabras aquellas : G�nus irritabili vatum.
Vamos � buscarle como enamorado.
Los poetas alemanes han pintado exactamente est.; tipo

en la siguiente balada :

"La violeta se estremeci� porque estaba al pi� de su tallo

aquel animal inmundo.
"El c�firo jugueteando vio el dolor de la violeta, y sacu

diendo sus alas de mariposa, inclin� con su soplo embalsama
do � la violeta para salvarla de los besos del caracol.

"Pei-o el caracol empez� � lamer el tallo de la flor mo

desta, y el c�firo llam� � su padre el aquil�n que sopl� fu

rioso y arroj� al caracol lejos de s�."
Si algunas hermosas tuvieran por padre � hermano al
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aquil�n debieran llamarlo en su ausilio para salvarse del how,-

bre-chinche. Pero todo es in�til en este insecto.
Parecido � la piedra, es un continuo tropiezo y es pre

ciso separarlo como se separa un obst�culo, pues con �l non

Jas indirectas tan in�tiles como los art�culos de peri�dico m

�pocas de revoluci�n.

H�gasele un desaire y lo convierte en sustancia desde lue

go, y siempre encuentra esplicaciones satisfactorias � su amor

I ropio.
Por �ltimo, el hombre-chinche es exactamente parecido

al bicho que le d� su nombre. Chupa la sangre de todo el mun

do y para destruirlo se necesita no solo matarlo, sino con

cluir enteramente el lugar que ha servido de madriguera.
Bienaventurado aquel � quien antes persigan pulgas, y

aeocen acreedores, y quieran las mujeres que verse querido
por el hombre-chinche!.

JUAN VICENTE CAMACHO.
Lima, �861.



LA MODA

gacet�n semanal, de m�sica, de poes�a, de

literatura, de costumbres.

En 18 de noveimbre de 1837 apareci� en esta ciudad el

primer n�mero de este peri�dico literario, del cual era edi

tor el doctor don Rafael Corvalan. En �l empezaron � escri

bir algunos j�venes entonces, que despu�s han alcanzado la

reputaci�n de distinguidos literatos:�el doctor don Juan Ma

r�a Guti�rrez, el doctor don Juan Bautista Alberdi, clon De

metrio Pe�a, el doctor clon Carlos Tejedor, don Jacinto Pe�a,
el doctor don Jos� Barros Pazos, el doctor don Vicente Fidel
L�pez, el doctor don Carlos Eguia, el doctor Alvarellos y el

doctor clon Manuel Quiroga de la Rosa: "peri�dico en cuyas

pajinas ensayaron sus primeros vuelos varias plumas que
�mas tarde han adquirido cr�dito."

Lia publicaci�n era en 4.o menor, en cuyo formato apare
< ieron veinte n�meros, el cual se cambio en el n�mero 21 para
morir con el 23, correspondiente al 21 de abril de 1838. Se

publicaba por la. imprenta ele la Independencia. Consagrado
ri-elusivamente � la amena, literatura, viv�a dejos de las cues

tiones que se relacionaban con la pol�tica. Su tendencia ca

racter�stica era correjir riendo las costumbres sociales ele la

�poca. Muchos de esos art�culos tienen verdadero m�rito y
merecen los honores de la reproducci�n.

Ademas de la parte literaria tenia un repertorio de m�

sica, eon composiciones de don Juan Pedro Esnaola. Alber-

rlij don Roque Rivero, don Estevan Massini, don Juan Mar

iachis y otros. Estas noticias las debemos � su editor.
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Todos los colaboradores han figurado despu�s en la po

l�tica militante, como escritores, oradores, jurisconsultos o

estadistas. Acpiel fu� un centro de las intelijeneias j�venes
deseosas de vivir en la embriagadora atm�sfera de la pu

blicidad.
El ejemplar que examinamos pertenece al doctor Ca

rranza : tiene el nombre de los autores en cada art�culo, pues
to por el doctor Corvalan, editor del peri�dico entonces. El

prospecto fu� redactado por el doctor Alberdi, uno de sus mas

asiduos colaboradores, y fu� pub�icado en la primera en

trega.
Para que se conozca la vena humor�stica de los escrito

res de La A�oda, vamos � reproducir dos art�culos�El hom

bre hormiga del doctor Guti�rrez�y Caracteres y otros ar

t�culos por el doctor Alberdi. L�stima es que hoy no se con

sagren � ese g�nero de literatura en el cual Larra en Espa�a
adquiri� tan justa celebridad, Jotabeche en Chile, y don Juan

Vicente Camacho en el Per�. Ese g�nero especial requiere un

gusto esqttisito para encontrar el rid�culo en las costumbres y

ponerlo como en relieve sin hacer retratos al natural, peligro
en que se escolla � veces. Ojal� el recuerdo de estos art�culos

despertase en la juventud el deseo ele consagrarse � este g�
nero ele escritos!

V. G. Q.

�*-*-���-



CARACTERES.

Estos caracteres son tan generales cpte nadie podr�a de

cir�este soy yo, sin ser un zonzo ; ni dejar de serlo tampo
co, diciendo�aqu� no hay nada m�o.

A don Petardo no se le puede decir como est� usted : por

que esta pregunta que las mas veces se arroja como cosa per

dida, no se le convierte � �l en substancia. La toma � la letra,
y por supuesto no hay temor de quedar sin respuesta : �l no�

impondr�, hasta los mas remotos detalles de un fuerte c�lico

que acaba de escapar: de las causas remotas y pr�ximas cpte
han podido producirlo ; de como no puede ponerse al abrigo
�ci� estas peligrosas influencias, por sus numerosos compromi
sos, atenciones, tareas, etc., etc.; de los resultados infaustos

que habr�an sucedido � su desastrosa muerte, felizmente evi

tada. Y no hay cpiien le diga � don Petardo : Se�or Grosero,
� nadie le importa que haya usted estado malo, ni que lo est�

actualmente, ni que est� muerto tambi�n: usted no vale nada.

ni para la Patria, ni para la ciencia, ni para nadie ; usted es

un pobre diablo; �por d�nde se puede figurar que haya inte

r�s de saber los detalles de sus achaques tan insignificantes
como su vida y su muerte ? Conteste usted�estoy bueno, aun
11. anclo est� nutri�ndose, si no quiere pasar por un hombre in

soportable, objeto del terror y de la fuga de todo el mundo.

iSolo � los hombres como Napole�n se puede o�r eon gusto la

narraci�n de sus mezquindades.
Y usted clon Sera�no, usted no puede oir hablar de nada.

.sin traernos inniediatamente un cuento al caso : usted no puede
vivir sino contando; todo lo cuenta usted, hasta sus insignifi
cantes pequeneces, usted no dice un juicio sobre nada, ni
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suyo, ni ageno : se dir�a que usted es irracional al ver el nin

g�n uso que usted hace de su raz�n: pues, se�or, que me su

cedi� .... pues se�or que sal�.... pues se�or, que me fui�

pues se�or, que le dije, que me dijo, que le contest� : y de

aqui no hay quien lo saque � usted. Si al menos contase usted

con alguna rapidez, con alguna gracia ; y no que todo, de pe

� p�, de cuanto ha sucedido lo ha de contar, y tampoco una,

sino mil veces, y siempre del mismo modo. Usted no abstrae,
no compendia, no reduce, no dice lo que hay en sustancia, si
no que comienza desde lo mas remoto como el G�nesis. "En el

principio cri� Dios el cielo y la tierra", de modo que usted

nos fatiga, nos d� sue�o ; nos mata : usted es insoportable, don.
Serafino, cuando empieza � contar, es decir, toda su vida. Yo

le dir� como cuenta usted : para decir que est� herido en una

mano, dice usted. ' ' Pues se�or, ayer � eso de medio dia, pasa-
lia por el caf� de Catalanes, y se me antoj� entrar. Ha de ad-

ve-rtir usted, que yo jam�s entro al caf�, porque � pesar ele

que siempre he sido muy afecto al billar, que es un juego tan

lindo, como usted sabe, y mucho mas para los que lo entende

mos un poco, desde que me cas�, tengo por costumbre almor

zar en casa ; Merceditas no quiere almorzar sola, me ruega
otie la acompa�e, me enga�a con sus monadas, ya usted la co

noce, y cada dia est� peor. All� encontr� � Pepe cpte estaba
tomando un panal, con Anastacio el hijo de la viuda, de Pe�aL
ves. Apenas, entr�, ya o� que me dec�an de atr�s, porque yo
cutre distra�do, como anclo siempre, ya usted conoce mi ca-

h za, o� que me gritaban "Serafino, Serafino;" di vuelta y me

e-eontr� � Pepe. Me acerqu� y me hizo sentar, y llam� al mozo
\ me pidi� otro panal : y ya comenzamos � embromar : esto fu�
embromar y embromar que cuando acord� eran ya las tres:
le dije Pepe son las tres y en casa se come � las dos ; me voy.
Luego hace una hora que han comido ; vente conmigo Seraf�n..
vamos � comer � casa! Me inst�, me rog�, me moli�, y tuve-
e�ue ir. Pobre Pepe ! somos �ntimos desde chiquitos. Anduvimos;
juntos en la escuela ; su madre tenia estremos conmigo ; nos.

mandaba. jugar � la calle apenas iba yo � su casa. Pues se�or.
que comimos, que conversamos que embromamos, que dorm�-
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mos la siesta, que nos levantamos, que tomamos mate y ncs ves

timos. En esto pasa uno de estos gringos, y abri� la ventana y

dijo schi! schi! y dio vuelta el gringo y vino. Eran grandes los

cristales, y dijo�Es preciso achicarlos un poco. �Sac� el dia

mante y cort� uno : me acerqu� y de puro curioso, ya sabes lo

cpte yo soy, tom� el diamante. Entonces me dijo Pepe "� que
no sabes cortar un vidrio" "Y le dije, � que si s�." Tom� el

diamante y ray� : y al tomarlo para partirlo, se me escap�, y al
barajarlo me cort� en esta mano cpte tengo atada.'' Hijo de

Satan�s! y en dos palabras no pod�as decir esa boberia, sin

acumular sobre nuestra paciencia tanta ociosidad que para
maldita la cosa viene al caso. Vete, demonio ; y ojal� no fuera

sino tuyo este maldito vicio : raro es el viejo y la vieja, y el

mozo y la moza que jio se le parezca.
Eh!. . . .aqui est� otro que no sabe hablar de s� propio.

Este es don yo. Yo para todo, yo en todas cosas, y siempre
yo. Yo teugo una fortuna. . . . Csteci no sabe lo que soy yo. Yo

soy la criatura mas rara. . . .Solo yo me entiendo. Es la fra

seologia constante de don yo. El yo es odioso, ha dicho Pascal :

ei yo es rid�culo, ha dicho Noclier. pero don yo no lee ni �

Pascal ni � Nodier. Y aun que los leyese, �l siempre (liria�

"Con esto no tengo qne ver yo." Se puede calcular la nece

dad de un hombre f�cilmente por el n�mero de yoes que em

plea por minutos en una conversaci�n ordinaria : por que todo

uccio, todo zonzo, todo grosero, todo hombre sin crianza, em

pieza y acaba todas sus frases por el vocablo yo.
V�anlo � don Ceferino. Trae sesenta a�os sobre las es

paldas, y sesenta mil canas sobre la cabeza, y sesenta mil no

vedades dentro de la cabeza. Para, �l no -hay nada bueno en

estos tiempos, ni religi�n, ni ciencia, ni riqueza, ni moral : to

ero esto pereci� con la edad de oro de nuestros vireyes ; y s�

no lo confiesa �l as�, � lo menos lo siente as�. Devorado ele envi -

d�a y de c�lera contra la superioridad de la juventud (pie no

putede contestar, no pudiendo com�rsela, gasta � lo menos en

ella una severidad de bronce, que �l traduce hip�critamente en

un inter�s puro pior sus progresos. Todo joven que sabe algo
y d� esperanzas, nunca carece de alguna tacha por la cual no
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.sea para �l un joven malo, licencioso, terrible. En teniendo
uno toda la rudeza suficiente para hacerle caso, en celebran-

de eon carcajadas vulgares sus gracias necias, en abriendo la

beca � sus enormes barbarigmos, ya es uno el joven mas cum

plido, mas ruido, mas h�bil, mas digno de servir de norma

y ele esperanzas para todos.
Ahora reparen ustedes en el lector : tiene tal vez de to

dos estos caracteres : es tal vez otro don Seraf�n, otro don yo.
Sin embargo, �l se quedar� riendo de ellos, ponderando su

exactitud y aplic�ndolos � sus distintos amigos.
Asi son siempre los lectores necios, es decir, casi todos los

lectores : encuentran exacto todo lo que ven censurado, cui

dan de aplicar � los dem�s, pero ni por el pensamiento les

pasa la sospecha ele que � ellos tambi�n puede ser aplicable.
Triste condici�n la nuestra! que no ha de ser posible co

rregir � un hombre con preceptos generales sino que ha de
�ser necesario decirle : Lsted es un necio, un impertinente, un
torpe, un mal hombre ; lo que es lo mismo que decirle : desde

hoy ya es usted mi mortal enemigo, sin dejar por eso de ser

todo lo que es.

J. B. ALBERDI.

(Figarillo.)
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EL TALADRO.� (Lucanus-cervus-Cossus ligniperda).
Explicaciones y medios pr�tieos infalibles para prevenir y destruir este

insecto -en ios arboles frutales.

Creemos hacer un servicio � los aficionados, ya que no �

los profesores en la arboricultura entre nosotros, publicando
el resultado de nuestras observaciones pr�cticas sobre una

��je las plagas mas destructoras en los frutales, que los ataca

en su mas lozana vejetacion. Parec�a que apesar de la bon

dad ele nuestro clima, se hubiese de renunciar al cultivo del
manzano y del ciruelo, y � ver ro�do y mezquino hasta el co

m�n membrillo. No es as� ciertamente ; nos hemos convenc� �

do de ello ; y eso es lo que vamos � demostrar.

Es verdad que sin t�tulos en las hermosas y amenas cien-
eias naturales, no deb�amos lanzarnos � hablar una palabra.
Sin embargo, necesitamos que se haga entre nosotros el estu

dio de lo propio. Disc�lpesenos pues, ya que los hombres de
�a ciencia no nos c�an la regla para aplicar el remedio; sino
tan solo las teor�as que puedan servir para encontrarle.

No hemos hecho otra cosa mas que observar la naturale-
''.a mucho y durante alg�n tiempo ; para ver si logr�bamos
sorprender su secreto, si secreto hay en ese gran libro, donde
solo se necesita atinar � encontrar la pajina y poderla leer.

El a�o anterior hubimos de piubliear esta memoria ; pnero

quisimos asegurarnos mas y mas en el resultado que ya ha-
l �amos obtenido. En el presente lo hemos conseguido y nos

hemos confirmado .en ^..v. no nos equivoc�bamos.
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A poco de formar nuestra modesta quinta de recreo,

cre�ndola en un terreno yermo desde su primera planta, em

pezamos �. ser contrariados y desalentados con plagas ater

radoras: la hormiga, el canastillo, y la peor de todas�el ta

ladro, como vulgarmente se conoce entre nosotros, una espe

cie de carcoma (bostriehtts.)
Para la hormiga, modelo de constancia y de poder por

le asociaci�n, no encontramos otro mecho, sino el de opo

nerle una tenacidad equivalente de persecuci�n. Sin esto, ese

enemigo triunfa siempre. En el espacio de los dos primeros
a�os destruimos mas de trescientos hormigueros, no en todo

nuestro terreno, sino en solo dos cuadras de �rea. Derrotamos

as� � ese infatigable insecto. Quedamos despu�s con el alivia

do trabajo de perseguir de a�o en a�o alguno cpte otro hor

miguero rezagado, � alg�n advenedizo de los terrenos incul

tos que rodean nuestra propiedad ; y que al aliciente ele fra

gantes flores, dejan las yerbas silvestres para venir � gozar
de otros manjares.

Mas cuando ya hab�amos cantado victoria, h�tenos ac�

metidos por otros enemigos tan terribles y destructores como

aquel. De modo, que peque�os todav�a nuestros arbolillos, la
hormiga nos los acababa en el asalto de una sola noche. Cuan
do libertados de esto empezaban � alzarse lozanos, las otras

plagas los aniquilaban, arruinando su vejetacion vigorosa.
� Cuan evidentemente pr�ctica en todo es la sentencia de

la, Escritura�"comer�s el pan con el sudor de tu frente"!
El hombre, siendo el dominador de la naturaleza cpte est� �
su alcance, el ente sublime de la creaci�n, debia pagar caro

ei sustento y hasta el recreo. Qued�le solo el recuerdo del

para�so, y el deseo de gozarle, piero hab�a de ser � esfuerzos

supremos de su brazo y de su intelijencia. Sin esto, ni los fru
tos espont�neos de la naturaleza puede alcanzar.

Crec�an pues, nuestros arbolillos y empezaban � mostrar
nos el agradable fruto de nuestra constancia; pero esta satis
facci�n se nos convirti� en nuevo desconsuelo, aunque no en

desaliento. El gusano de canastillo � de cesto, que llamar�a
mos bendice omn�voro, como se llama b�mbice del moral al
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gusano de seda, porque con �l tiene marcadas afinidades:

emn voro, decimos, porque si � este sirve tan solo de alimento

Ja morera � el ricino � palma-cristi, piara el otro no hay plan
ta ni �rbol que respete; sino es la misma morera, el para�so.
ei omb�, la higuera y no siempre el durazno y la parra : el

gusano de canastillo (dec�amos) mas grosero, voraz y des

tructor que el de seda, nos acometi� con furia, venida sin

duda su larva sutil desde los cercos vecinos.

Vencimos tambi�n este enemigo, sino extingui�ndole, dis
nunuyendo inmensamente sus devastaciones. En el invierno,
no elejamos piendiente de los �rboles ni un solo canastillo. Su
si milla � el asombroso enjambre de huev�enlos que encierra,

y en que se convierte el cad�ver del gusano madre, resguar
ciados como para sufrir el hielo, la lluvia y el hurac�n, espe
ran solamente el calor vivificante de noviembre y diciembre

para multiplicarse por millares. Si no se limpian los �rboles
en esa estaci�n, la voracidad ele los gusanos destroza todo

para su alimento, y piara la simult�nea construcci�n de su

abrigo�el canastillo.
Desde su nacimiento empieza el destrozo. El peque�o gu

sano nacido tal ya del huev�enlo (porque este insecto no

sufre metamorfosis completa) pero casi imperceptible, se atl

hiere y roe tan solo la parenquima de las hojas, destruy�ndo
las pior consiguiente. A medida que toma crecimiento no le

basta ya ni el disco todo, sino hasta las ramas tiernas.

Tal vez en la limpieza de invierno se escapa alguno, por
haber caido entre las matas rastreras, � por haber en ellas

asegur�dose el canastillo. Entonces de diciembre � enero y
conforme van asaltando los gusanillos, tenemos cuidado de

limpiar las hojas, que nos manifiestan ele suyo la existencia
c'el insecto da�ino. As� nos ahorramos tambi�n mas trabajo
para l.-t limpieza de invierno.

Si todos tuvieran este cuidado, nada seria de mas com�n

utilidad; y nada mas f�cil que perseguir un insecto que est�
� ia vista y adherido, para tomarle sin escapar ninguno. �De
qu� sirve cpie uno � otro se tome el trabajo de limpiar sus �r
leles de esta plaga, si el lindero deja los suyos llenos de la
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abundante y fatal semilla?

Donde la agricultura es atendida con esmero, como por

ejemplo en Francia y en B�lgica, hay un deber cuando menos

t�t vecindad y de conveniencia mutua en hacer la persecuci�n
� los insectos da�osos. La Espa�a misma y para ciertas pla
gas peri�dicas de algunos de ellos, dictaba tambi�n sus leyes
e� reglamentos jenerales.

Aqu� parece que estuvi�semos siempre cajo la mal�fica

i '.fluencia del ego�smo y del indiferentismo en todo lo que

pueda ser de com�n utilidad. Si no hay ley, si no hay man

dato y mano � la oora por la autoridad, nada se mueve : cada

uno para s�, y eso si hay el aguij�n del inter�s. Tr�tase de

alguna obra � de alg�n servicio que � la vez traiga utilidad �

otros : pues entonces, por mas que tambi�n le utilicemos per-

senalmetne nos dejamos andar -. all� que provea Dios y el

Alcalde. (Traslado para el c�digo rural.) En los caminos, por
ejemplo tan f�ciles de atender, si � mas del concurso de la

rct�ridad, hubiese el de los vecinos y el de los mismos que

contribuyen � echa! � �> los vemos empozarse
� inutilizarse, sin que nadie se mueva, sin hacer causa com�n,

y conservar � poca costa lo que la misma autoridad no puede;
p�or mas que gaste?

Fatalidad es esta que nos viene desde el sistema colonial.
Si la autoridad no mandaba, no interven�a, no dispon�a, nadie
podia atreverse � hacer causa com�n. Todo pues, del alcalde ;

y sino que se quede todo ah� aunque se abra la tierra. �Maldi-
te condici�n para ser buenos republicanos ! Es preciso decir
la verdad: � fuerza de predicarla, puede ser que se enmiende
la escuela.

Nos hemos distra�do insensiblemente. Dec�amos pues, que
si hubiese constancia 37 uniformidad de acci�n para perseguir
ese y otros insectos destructores, no pasaria mucho tiempo sin

que se viese el buen resultado y la ventaja para todos. El tra

bajo se reducir�a � bien poca cosa: tal vez � un mero entre
tenimiento.

Se nos dir� quiz�s que el insecto de que tratamos, puede
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ser tambi�n una producci�n espont�nea seg�n el lugar, la

vejetacion, la atm�sfera y otras causas: ele modo que enton

ces el trabajo de limpieza seria in�til ; y cpte cuando los �rbo

les han llegado � mucho crecimiento no podr�a hacerse una

persecuci�n completa.
Diremos en primer lugar, que aunque pueda ser � veces

una producci�n en cierto modo espiont�nea por el desarrollo

oe alg�n j�rmen y la combinaci�n de concausas naturales.

hemos observado que en este caso es uno que otro individuo

e� cpte apiarece. Si muchos fueran, todos clebian ser prierse-

guiclos.
Uno solo que quede, los huevos en cpte se convierte el

cuerpo todo del gusano madre, pasan de muchos cientos. �Mas

de seiscientos hemos contado en algunos de los de menos

cuerpo.
De manera que, dejando uno solo, habr�a lo bastante para

reproducirse despu�s por centenares y por millares. Supo
niendo en efecto, (y es suposici�n porque no perecen tantos)
c,ue solo germine � su tiempo la mitad de tal semilla, tendr�a

mos como trescientos en el primer a�o : para el siguiente.
tendr�amos ya 300 por 300. ; Noventa mil nada menos ! Echen

se cuentas para el tercero y cuarto a�o ; y d�gase si hemos de

esperar � que Dios nos favorezca, aniquilando semejante pla
ga. Ya se v�. Se disminuir� cuando toda la arboleda de una

quinta no d� abasto � nutrir tan asombrosa y aterrante repro
ducci�n. Arboles hemos visto en enero que presentaban la

apariencia del rigoroso invierno. Tal estaban de desnudos.
Diremos en segundo lugar, cptte para los �rboles eleva

dos (si se eseept�a acaso el �lamo, uno de los mas persegui
dos) hay instrumentos � prop�sito para cortar en el invierno
los canastillos como con tijera � mano.

Ineidentalmente no hemos podido prescindir de ocupar
nos del gusano de cesto, el mas abundante, pero el mas f�cil

-Je podernos libertar de �l. eon un poco de constancia y af�n.

Tratemos pues, del que ha sido objeto especial de esta

memoria.

El taladro que aqu� nos persigue mas, como se le llama
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vulgarmente, de la familia de los lucanus-cervus de los co

le�pteros, � bien el cossus ligniperda de los lepid�pteros, es

tanto mas temible, cuanto que cuando se le echa ver es cuando

ya ha producido en el �rbol sus efectos destructores.

Taladro es un nombre que le cuadra perfectamente pues

de veras que el trabajo que hace desde un estremo hasta el

tronco del �rbol, es como el que se propusiera un art�fice

horadando el madero en toda su longitud. Provista la larva

de unas mand�bulas y ap�ndices poderosos, de un aspecto y

color ferruginoso, no es estra�o verle convertir en polvo un

l.�o tan consistente y duro como el damasco y el membrillo.

Ese trabajo le ejecuta sin embargo en �rboles vivos, �

diferencia de la carcoma (bostrichus) que ataca la madera
'

seca. Hay adem�s otra diferencia : en aquel el ataque viene

visiblemente de fuera al �rbol ; mientras que el otro parece
como una producci�n interna en la madera misma. Es por
esto que nos ha sido f�cil encontrar el medio de prevenir el

da�o.
Hemos buscado en tratados de arboricttltura el hilo que

necesit�bamos : hemos interrogado � pr�cticos intelijentes.
porque nos desesperaba ver nuestros �rboles frutales nuevos

.. tiernos todav�a, atacados horriblemente de esta plaga, que
nos derribaba gajos robnstcs � nos obligaba � cortarlos antes

que el mal fuese mas adelante.

Los libros nos daban idea de las varias especies da�inas ;

pnro seg�n las diversas regiones zool�gicas de que se ocupa

ban. Las especies reinantes en nuestros frutales, eran otras.

aunque de la misma familia. Nos hablaban, como Du Brettil de

perseguir el insecto en su larva � en su estado perfecto, � bien

de operar el �rbol hasta encontrarla y destruirla. Si la en

contr�banles, era cuando ya estaban horadados los mejores
gajos. En cuanto al insecto en su estado perfecto andaba por
ah� volando, sin pioder saber entre varios cual fuera; ni me
ros suceder el agruparse como algunas de las especies descri

tas para otros climas. Esto se hacia pues imponible para el

que aqu� nos acomete ; y eso de operar el �rbol, podr�a ser bue

no para el bostrychus typographus. el scolytus destructor y
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ctras especies semejantes, que no penetran en la parte le�osa,
sino bajo de la cortesa.

De los pr�cticos recib�amos el consejo de inyectar un poco
ele esencia de trementina (aguaraz) y tapar el agujero eon

<�( ra ; � bien introducir un alambre flexible, como v. gr. de

�cobre. Trabajo si no perjudicial � la planta (ya que el efecto

del taladro � el de la esencia aniquila la vejetacion en augu

ras), � veces tambi�n in�til; porque la larva v� abriendo di

versos agujeros � medida que avanza en la perforaci�n para
.suministrarse el aire necesario � la respiraci�n: in�til tam

bi�n, porque no es un solo insecto sino muchos � veces los que
.atacan al �rbol ; y con uno que escape hay bastante para arrui
narle buena parte. j.ariibien por otra raz�n, consideramos no

eficaz ese remedio nada an�logo � la vejetacion. En efecto, el
gusano deja visibles algunos de los agujeros en un gajo casi
horizontal ; y pasa al principal � que est� unido, procediendo
en trabajo ascendente : de modo que la esencia no le tocar�a

El alambre surte � veces buen efecto, si la direcci�n de
lo perforado no es muy tortuosa, como lo es generalmente en

�rboles ya de alg�n crecimiento. Para lo que mas nos ha ser-

rielo este m�todo, y aun con mejor resultado usando una vari
lla delgada de membrillo � de mimbre, es para el sauce, per
seguido por dos especies diab�licas: el verdadero taladro, aun-
cue distinto del de los frutales (lueanus), y el scolytus des
tructor, que roe el liber y no el le�o como aquel. Despu�s tra
taremos de lo que hemos observado � este respecto.

De todos modos, esos serian remedios para un mal que

ya estuviera, si no enteramente, � lo menos en muy gran

parte causado. Nuestro deseo y lo que necesit�bamos era sor

prender el mal en su principio, antes del estrago en el �r

bol, y prevenirle con tiempo: si posible nos fuera, sorpren
der el insecto hasta en la incubaci�n.

Ciruelos, damascos, perales, manzanos, membrillos y has

ta el durazno (especialmente los priscos) : todo lo ve�amos
cu lastimoso estado de epidemia, en medio de la mas nueva y
lozana vejetacion. � C�mo esperar que pudieran llegar � su

c'cssrrcllo completo, si tan nuevos eran ya raqu�ticos y des-
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mantelados? Este a�o hasta en los granados y olivos nos ha

acometido la plaga; pero felizmente, ya hab�amos encontra
do el indicio seguro y el remedio heroico.

Recordamos que el a�o anterior un propietario de quin
tas public� un art�culo en los diarios dando el alegre Eureka !

y asegurado que era el capullo � gl�bulo ov�fero que deja el

mamboret� (insecto que creemos que pertenece � los ort�pte
ros y de semi-metam�rfosis, lo mismo que la langosta), Pi

que daba origen al taladro. Esto dio margen � algunas paro
dias picantes, disculpables quiz� por que no se daban razo

nes de observaci�n y demostraciones seguras. Si de esto tam

bi�n se nos hace alguna s�tira porque no tenemos t�tulos ert

la ciencia, � lo menos h�gase la esperiencia; y se ver� el re
sultado pr�ctico : que es lo que nos basta.

Ya hab�amos prestado alguna atenci�n al tal mambore

t�, cuya operaci�n de depositar los huevos hemos presencia
do; dejando en los troncos y hasta en maderos secos, una es

pecie de escrescencia glutinosa, que se endurece y adhiere
fuertemente. Es una operaci�n semejante � la que la langosta
ejecuta, depositando en tierra los huevos. No hemos podido-
sin embargo seguirle en todo su desarrollo; y de ah� es que
uo nos aventuramos � negar que pueda tambi�n ese insecto
ser productor de alguna especie da�ina de taladro. Eso s�,
que del que hemos hallado que ataca los frutales que mencio �

hamos, positivamente no es. Aquel deposita los huevos siem
pre en el mismo �rbol de que ha de nutrirse su larva, y siem
pre en la aparente disposici�n, para que el gusanillo encuen

tre la aparente y f�cil introducci�n en las ramas; mientras
que el mamboret� � cualquier madero encuentra bueno.

En lo que si hemos adquirido una convicci�n �ntima, es

en el modo de incubaci�n y en la metamorfosis completa que
tiene el taladro de que nos ocupamos, sin haber sufrido ata
ques de alg�n otro en ios frutales : motivo mas para estar se

guros que esas especies son las �nicas que los acometen aqu�.
Las especies diferentes que hemos observado, son La

la del damasco; 2.a la del manzano, peral, membrillo y ci
ruelo: 3.a la del durazno, y 4.a la del sauce. En el gra-
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iu,do y olivo, le hemos advertido este a�o por primera vez,

asi es que aun no estamos seguros si es alguna especie dife

rente, no obstante que el primer desarrollo en la planta es

id�ntico al de las tres primeras clases.

Aun � riesgo de ser fastidiosos, y quizas clasificados de

charlatanes, por nuestra carencia de t�tulos y antecedentes

para esta clase de trabajos, queremos ser prolijos y minucio

sos. Precisamente debemos serlo para demostrar bien todo,
ya cpue nuestra palabra seria de otro modo desautorizada.

Deseamos que se haga general el medio f�cil que hay para
destruir la plaga, � acudir en su principio con el remedio sin

destrozar el �rbol y sin necesidad de inyecciones ni opera
clones.

Trataremos por partes, para mejor fijarse en las dife

rencias, y emplear el procedimiento; porque -hay dos estacio
nes y dos signos caracter�sticos de la existencia del taladro en

embri�n, y en su primer desarrollo en estado de larva ; la cual

es la que empieza � causar el estrago. Por consiguiente hay
dos �pocas para destruirle en estado de ninfa, � en el primer
asomo en estado de larva.

PRIMERA �POCA

En la estaci�n de invierno, basta revisar eon atenci�n
las ramas y troncos de los frutales mencionados. El insecto
entonces en su estado de ninfa, solo espera el calor de diciem

bre � enero para salir en su estado perfecto ; empezando asi la
ebra de sus metamorfosis, y con ella, sus destrozos.

Mas como seg�n ya indicamos, hay algunas diferencias,
necesitamos esplicarlas ; para que pueda lograrse el hallazgo,
seg�n la clase de �rbol.

l.o En el damasco (arm�nica vulgaris, prunus p�rsica)
L apariecia es de un gl�bulo oviforme, del tama�o de una

media avellana. En la parte superior convexo, y aplastada 6

c�ncava la inferior, que es donde se encuentra adherido al

tronco.

El esterior lo forma una pel�cula dura y consistente, con
un color y aspecto semejante en todo al de la corteza del �r-
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bol. De ah� la necesidad de fijarse con cuidado para encon

trarle.
Mas dificultad hay, cuando se encuentra adherido en la

bifurcaci�n de las ramas, como generalmente sucede en el

damasco ; aun cuando se halla tambi�n en los gajos rectos.

Si el �rbol � los inmediatos han sido ya atacados del

taladro en verano, se puede estar seguro que hay diversos

gl�bulos, germen de otras tantas larvas destructoras. Este

invierno estrajimos hasta quince de un solo �rbol, que habia

sufrido el verano anterior un horroroso ataque. Dejamos sin

cortar algunas ramas, para mas asegurarnos este a�o en las

observaciones que hab�amos ya hecho. En los inmediatos, solo
encontramos alguno que otro.

Este insecto es de los cole�pteros.
2.o En los manzanos, perales, membrillos y ciruelos, el

insecto en la cris�lida se encuentra cerca de los estremos de

las ramas, y algunas veces sobre gajos gruesos, y bifurcados
La apariencia externa es distinta de la ya descrita en el

damasco. Es un capullo sedoso, de un color ceniciento y muy

consistente, de figura oviforme tambi�n, pero mas alargada
que el otro.

De diciembre � enero rompe su encierro como el gusa-
ro de seda, y sale una especie de mariposa � palometa gruesa

y tosca, enteramente de la clase de los lepid�pteros : deposita
despu�s los huevos, y de ah� empieza el estrago; pero dejare
mos esto para tratarlo mas adelante en la segunda �poca de
la limpieza.

. 3.o En el durazno, granado y olivo, aun no hemos podi
do asegurarnos que especie es la que los ataca : si la misma

que alguna de las descritas, � alguna otra peculiar ; no obs
tante que el primer desarrollo .

en larva que hemos advertido,
principia su ataque de la misma manera que los otros. Segu� -

mos observando esto.

Lo que si hemos visto en el durazno, es una especie de
cant�rida: una mosca de preciosos colores atornasolados, y
r�o mas grande que la mosca com�n. La hemos visto salir de
las perforaciones del �rbol; pero si fuese efectivamente una
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metamorfosis � su estado perfecto del taladro, seria distinta

del mel�e vexicatoria, usada en la farmacia. Esta ataca y de

vora las hojas del fresno y otros �rboles; pero no hemos visto

eso en las del durazno.
Lo El sauce tiene entre nosotros sin duda dos espe

cies diferentes, como mas arriba indicamos. Tampoco esta

mos eguros de su clase y transformaciones; porque los fru

tales mas atacados han sido los que nos llamaban mas la aten

ci�n.
Sin embargo, hemos observado, que en los troncos grue

sos, se adhiere el insecto, formando una cubierta convexa y

oealada, como dt un mil�metro en lo largo, de un color y con

sistencia iguales � la misma corteza del �rbol : dentro se halla

una orsiga � ninfa. En la estaci�n de calor, esta se convierte
en una larva grande de dos � tres mil�metros, y que derecho

penetra en el tronco, donde hay cicatriz � parte seca le�osa al
descubierto. Despu�s de veinte � treinta dias sale de la boca
de lo perforado un insecto que no hemos podido todav�a sor

prender ; dejando en la misma puerta toda la cubierta del gu
sano que ha hecho el taladro.

No hay pues, sino arrancar del tronco todas esas excre

cencias da�osas ; y cuando se advierta el trabajo de la perfo
raci�n, que es desde el principio bien estenso ele boca, intro
ducir el alambre � una varilla de membrillo. El gusano pere
ce, porque no es muy profunda la perforaci�n.

La otra clase, no es en invierno cuando se advierte en su

estado de ninfa, sino ya de larva destructora bajo la corteza.
Por eso trataremos de ella en la

SEGUNDA EPOC'A

Llegado el mes de diciembre, cuando el �rbol est� en pie-�
ni vejetacion, empieza el desarrollo del insecto en su estado
perfecto. Hasta ah� nada se puede hacer, porque anda volan
do sin fijarse ; para empezar � poco el trabajo de la incubaci�n.
Para mas dificultad, son nocturnos.

En el damasco el primer indicio de su existencia, es que
las hojas mas nuevas del �rbol se presentan hechas uan criba :
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indicio seguro que el insecto, del orden de los cole�pteros ha

salido de la t�nica � gl�bulo que encerraba su ninfa,y que de la

limpieza hecha en invierno, algunas escaparon, � bien que de

la vecindad han emigrado algunos insectos, para incubar en

nuestros �rboles. No es f�cil confundir esa clase de picadura
en las hojas, con el estrago de la hormiga � otros insectos, y
Ja vegetaci�n continua sin mas alteraci�n. Hasta aqu�, no hay
mas novedad.

Mas, -es este el primer alerta en que debemos estar, para
nc descuidar la aplicaci�n del medio que es necesario em

plear, � fin de destruir la larva destructora, que � las dos 5

tres semanas siguientes empieza � desarrollarse.

El insecto empieza � ponerlos huevec�llos en los renue

vos tiernos, y probablemente en alguno de los estigmates �

poros.
Buscar esos gl�bulos es obra magna, porque no son mayo

res que un grano de mostaza, y de un color parclttzeo.
Felizmente, el instinto lleva al insecto � buscar las pun

tas tiernas de las ramas, para que al nacer el microsc�pico gu

sanillo, pueda penetrar, como no le seria posible en ramas ya
de consistencia.

Ah� est� pues, el signo positivo de que el �rbol est� ata

cado del taladro ; por que los estremos tiernos de los renuevos

<�el a�o, empiezan � marchitarse, sin causa aparente, hasta

quedar hojas y ramas tan secas como si las hubiera chamus

cado el fuego.
La raz�n es sencilla: la peque�a larva ha penetrado (al

gunas veces en el arranque del pec�olo de una hoja) : roe en

espiral y longitudinalmente la rama tierna, de modo que cor

ta la circulaci�n y cesa la vida hacia el estremo de aquella.
Con un microscopio, � alg�n lente de aumento se encontrar�
el saco del huevo, y debajo el peque�o agujero por donde
se ha introducido el gttsanito.

Cuando este gusano conforme crece v� descendiendo � lo
mas grueso, v� tambi�n dejando seco el gajo entero. El da
masco es mas sensible al estrago, que el peral, manzano � mem

brillo. En estos, marchito lo mas tierno, sigue en vegetaci�n.
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�iunque empobrecida, lo mas grueso. Solo se advierte el mal

por el aserr�n que despide el gusano por los agujeros de res

piraci�n.
Con indicio tan marcado, no hay mas cpue cortar � tiem

po las estremidades afectadas, como dos � tres pulgadas mas

abajo de lo seco ; y no haya temor de que el mal tome creces.

Es una insignificante amputaci�n, para evitar un verdadero

destrozo, � una ruina completa del �rbol.

Quien quiera asegurarse de esta verdad, deje descuida
dos algunos de los renuevos marchitos, si creen como � algu
nos hemos oido la vulgaridad de decir que es mal aire en el

�rbol todo eso : ver� que en menos de un mes, la larva que era

imperceptible casi al nacer, se convierte en un gusano de dos

pulgadas de largo : ver� los mas gruesos gajos horadados y

cribados, destilando la savia, y sembrado el suelo del aser

r�n � madera molida, hasta llegar al tronco principia! � veces.

En el durazno y ciruelo, hay tambi�n el primer indicio
que hemos indicado para el damasco, de aparerer cribadas
las hojas.

En el membrillo, peral y manzano, no hay este signo, so

lamente el inequ�voco del marchitamiento de ramas tiernas.
El insecto en su estado perfecto es de los lepid�pteros ; y de
.ah� sin duda el nutrirse de otra manera an�loga � los de esta

�clase, esto es, de la succi�n de jugos vegetales. Como es de

transformaci�n completa, no pnuecle confundirse con los de
otro orden que tambi�n son dispuestos para la succi�n.

En el sauce, como dijimos, hemos advertido (fuera de

canastillo, de que es el mas perseguido) las dos plagas del
�lucanus y del scolytus: este, mas destructor todav�a, porque
�estingue la vicia del �rbol ; mientras que por el da�o de aquel
cifro, no sucede directamente sino debilitando el tronco de ma

tera que un viento recio le derriba f�cilmente.

De todos modos, las especies son muy distintas en el pri
mer desarrollo de la larva, de las que hemos observado en

los frutales.

El scolytus. Hacia diciembre, � enero empieza � adver
tirse en las ramas delgadas, unos peque�os grupos de hojas
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secas adheridas entre s�, de modo que no se desprenden sino 3-

mano. Son unos grupos semejantes al nido que forman ciertas

especies de ara�as en los �rboles.

Tomando uno de esos grupos � nidos, se hallar� una es

pecie de capullo sedoso, pero tosco y eon cierto polvo oscuro-

en lo esterior, adherido junto eon las hojas inmediatas al n�

cleo, que ha ido pegando el insecto : ese polvo es en todo se

mejante al que deposita la larva bajo de la corteza del �rbol..

Dentro de ese capullo est� encerrada � una ninfa � cri

s�lida, como de un cent�metro de largo. No podemos aun

decir cual insecto sale de ah�, ni cuando, ni cual su primer
trabajo. Hemos si observado que el �rbol que tiene esos capu

llos, si no es de robusta vegetaci�n, aunque sea nuevo, empie
za � sufrir una epidemia en la corteza, desde las partes supe

riores, hasta descender al tronco principal; y entonces el �r

bol muere.
Primero la cut�culu en los gajos, despu�s la corteza, y

luego el l�ber, todo queda enteramente destruido ; interpo
ni�ndose entre corteza y le�o un polvo �spero, rojizo oscuro

adherido de una manera, parecida al efecto de la carcoma, �

bostrychus typographus. Las ramas y gajos v�nse entriste
ciendo y secando; pero la epidemia sigue hasta en el in

vierno.

Como dijimos, esta plaga ataca � los �rboles que no tie

nen una vegetaci�n robusta. Se pmede librarlos, arrancando

los grupos � capullos ya indicados ; pero como se trata de

planta tan f�cil de reemplazar, lo mejor escoriar el �rbol que-
est� muy atacado, para evitar la propagaci�n.

El lucanus, lo elejamos ya descrito en su estado de larva;

y es f�cil librarse de �l. El da�o empieza por el tronco direc

tamente, � diferencia de los frutales. Si asi sucediera en es

tos, el estrago seria enorme desde el principio.
Pondremos punto final � tan pesada difusi�n. Repeti

mos que se nos disculpe, tanto por ella, como por nuestro-

arrojo en lanzarnos por solo observaciones de aficionado, sin
t�tulos ni mas ciencia que nuestras lecturas crudas ; aunque al
fin algo nos han servido para guiar nuestras observaciones
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p.r�cticas.
A lo menos, que los cptte estudian y se dedican especial

mente hagan por presentar en regla los dem�s medios y des

cripciones, secundum artem. Eso si, que diremos como el r�s
tico Martin Alhaja, cuando descubr�a y guial�a al ej�rcito
espa�ol contra las moros� ' '

no entiendo las artes de la guerra,

piero este camino yo me lo s� y lo he andado. ' '

Sin t�tulos ni ciencia nos hemos asegurado pr�cticamente
que la verdad es lo que hemos escrito. El resultado nos lo
dice ; y no dejaremos ele seguir para nuestros �rboles, un m�
todo y remedio tan sencillos y tan f�ciles, y que tan buen
�xito nos est� dando.

Quisi�ramos acompa�ar la copia al natural, de los in

seetos, huevos, larva y capullos como lo hemos hecho, para
conocer todo mas f�cilmente; pero v� ello con tales pelos y
se�ales, que es por dem�s.

Lo escrito es para los aficionados. Los profesores y enten

didos, que se duerman � no lean; pero que nos den buen re

medio.

M. ESTEVES SAGUI.

Belgrano, febrero 7 de 1865.



EL CORREO DEL DOMINGO.

PERI�DICO LITERARIO ILUSTRADO

Tenemos � nuestra vista dos vol�menes encuadernados
in folio, eon 832 pi�jinas, pues apesar de ser dos tomos, la

foliatura es continuada. Vamos � examinarlos con gusto, por
que existe entre ese peri�dico y el nuestro el v�nculo de la

comunidad en las tareas puramente literarias; nuestro jui
cio partieipta por tanto ele la simpat�a que nos inspira la ho-

mojeneiclad de las tendencias.
El Correo del Domingo apareci� en esta ciudad despu�s

de La Revista, y � pesar que nos hubiera complacido el canje
de publicaciones, El Correo no tuvo esa galante atenci�n, ad
mitida en la prensa. Por esta causa no hab�amos podido leer

lo : ahora una casualidad nos ofrece la ocasi�n y no queremos

perderla. No vamos � hacer un juicio cr�tico del peri�dico,
nos faltar�a espacio, sino � estimular � su sedactor en la con

tinuaci�n de una empresa que ha sabido llenar con acierto.
Nos ocuparemos de la parte ilustrada.

La galer�a de retratos del Correo se inici� por el actor
Garc�a Delgado. Viene despu�s el de la primera actriz do�a
Rita Carbajo. De los artistas dram�ticos, pasa luego � los

ele la �pera y Marietta Moli�, en el papel de Paje, en la �pera
Un Bailo in Maschera, abre esta nueva serie. Los artistas �
la moda han sido pues los preferidos, lo que entra hasta cier
to punto en la �ndole de la publicaci�n consagrada � las mu

sas, las letras y las artes.

El retrato del doctor don Miguel Ca�� empieza otra s�

r�e, consagrada � los literatos del pais : celebridades � las cua-
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les se les paga este justo y postumo homenaje.
Don Esteban Echeverr�a le sigue, y al retrato de Meyer

le acompa�a esta vez el retrato moral del escritor, hecho con

maestr�a por el doctor don Juan Maria Guti�rrez. Un poeta
juzga � otro poeta, con esa circunspecci�n ben�vola que ea

raeteriza al doctor Guti�rrez en sus eruditos escritos.
El poeta clon Ventura de la Vega, porte�o de nacimiento

y espa�ol por elecci�n, es el tercer retratcTcle esta galer�a.
El general don Juan Gregorio las Heras es el cuarto

personaje que merece los honores del Correo del Domingo.
Li digno soldado de la Independencia, el viejo guerrero de

nuestra �poca heroica ha sido dibujado por Meyer, y7 eon exac

titud, compar�ndolo con una fotograf�a que poseemos y nos

fu� enviada ele Chile.
Don Juan Cruz V�rela viene en seguida, y no puede me

nos de recibirse con gusto el retrato del entonado bardo y del

distinguido poeta. El doctor don Juan Maria Guti�rrez se

encarga una vez mas ele hacernos conocer al poeta, mostr�n
donos las bellezas de sus composiciones.

Viene despu�s en estas ilustraciones argentinas, el cloc
tor clon Vicente L�pez, autor del Himno Nacional. Sobre
este personaje � quien profesamos desde ni�o un afecto pro

fundo, nada queremos decir por ahora. El doctor Guti�rrez
escribe un precioso art�culo sobre el Himno patrio, y nos re

cuerda la resoluci�n de la Asamblea. La primera edici�n, nos
dice, fu� en 14 de mayo de 1813 y el maestro Blas Pareda es

el autor de la m�sica. "El pueblo fu� de la opini�n de la

Asamblea con respecto al m�rito del canto del doctor L�pez
y lo acept�, como aquella, por aclamaci�n de todas las clases. ' '

La figura de Mr. "Wells, aeronauta americano, viene �
mezclarse entre los personajes de que hemos dado cuenta. Es

un tributo pagado � la fiebre del momento en que Mr. Wells

hacia sus ascensiones aereost�tieas.

El tomo segundo empieza su galer�a de personajes ar

gentinos de otro orden: todo los miembros del Poder Ejeett-
cutivo Nacional, sim�tricamente colocados, adornan la entre

ga 35. En el siguiente n�mero, aparecen los miembros del
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Ejecutivo Provincial. Despu�s vienen los presidentes de las

C�maras Nacionales. El Correo ha dejado � los muertos y esta

vez se ha pasado � los contempor�neos.
Vuelve despu�s � los que ya no existen, � aquellos sobre

los cuales empieza � realizarse el fallo justiciero de la poste
ridad. El poeta oriental clon Francisco Acu�a de Figueroa
es el retrato que ha ocupado al artista Meyer en la entrega
3i>. Como siempre, � casi siempre, el doctor Guti�rrez pone

er relieve el m�rito del personaje cuyo retrato aparece.
En seguida el se�or don Alberto Blest Gana, poeta y

novelista muy distinguido, toma su puesto en esta galer�a.
Merecido es el honor, digno del chileno cuyas producciones
son con justicia apreciadas entre nosotros.

El doctor don Juan Chassaing es otro de los retratos de

El Correo, poeta malogrado, muerto el 3 de noviembre de

1864.
De los poetas vuelve El Correo � los actores, y es el se

�or D'PIotte, de la eompa�ia francesa el retrato de la entre

ga 47.

El se�or clon Juan Audr�s Pe�a, el venerable educacio

nista, toma tambi�n un lugar en la galer�a del Correo. Com

pl�cenos los honores cuando son justos.
Como se habr� notado no es muy homoj�nea la galer�a

de retratos que ha exhibido El Correo pioetas, hombres po
l�ticos, actores, actrices y aeronauta.

Aqu� termina esta, en los dos tomos que examinamos.
De los retratos pasemos ahora � los edificios. Volvamos

ai primer volumen para dar cuenta de los que ha reproduci
do Meyer eon su indisputable habilidad. Queremos ocupar
nos con preferencia de la parte ilustrada, que es la especia
lidad que caracteriza � este peri�dico.

La, iglesia Matriz ele Montevideo es el primer edificio p�
blico que ha ocupado al artista : la Recoleta de Buenos Aires
le sigue, el teatro de Solis en Montevideo es la tercera lam�
na. La casa del Congreso Nacional de Buenos Aires, que por
cierto no es de los edificios mas notables que poseemos, es la
cuarta. La Catedral de C�rdoba, obra del jesu�ta y fecundo
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arquitecto Blanqtti, y parte del Cabildo, forma la quinta l�

mina, debida al lit�grafo Pervilain, y el dibujo al �lbum Pa-

l��re. Conserv�bamos de aquel edificio un recuerdo confuso.

piarec�anos que eran mayores los adornos de su e�piula y to

rres; sin embargo, al instante hemos reconocido la Catedral
de aquella ciudad. Acpael dibujo hizo latir nuestro coraz�n

al recuerdo de mejores dias!

La plaza del Rosario de Santa F� es otra de las l�minas

de El Correo, dibujo de Meyer y litografiado por Pelvilain.

El arco de la Recoba y el teatro de Colon adornan l.t

entrega 44. La l�mina que sigue representa el Cabildo y la

Catedral de Salta. La Catecbal de Buenos Aires, dibujo de

Meyer. y parte del Palacio Epiiscopal. es la eptte apnarece en la

entrega 18.

E>tos dos vol�menes in folio contienen otros dibujos, pero
nos hemos limitado � dar cuenta de los retratos y de los

edificios pmblicos. La piarte ilustrada del Correo, cpte es su

especialidad, ha sido desempe�ada con habilidad. Nos recuer

da El Museo Americano y el Recopilador de otro tiempo.
Dif�cil nos seria hacer igual an�lisis, pior r�pido que sea,

de los trabajos bterarios; pero nos llama la atenci�n la fe

cundidad y erudici�n del doctor don Juan Maria Guti�rrez,
uno de los mas activos, constantes y notables colaboradores
de aquel peri�dico. El doctor Guti�rrez no se ha limitado �

honrar de cuando en cuando las pajinas de nuestra Revista,
que lo cuenta entre sus colaboradores, sino que frecuente

mente ha publicado art�culos y estudios del mayor inter�s, �
nuestro juicio, por el m�rito de la investigaci�n, el gusto con

rpue cumple su tarea y la atractiva seducci�n de su lenguaje-
Poetas desconocidos casi al presente se han levantado envuel
tos en sus sudarios al toque magn�tico eon que ha sabido
conmoverlos con su voluntad y labor, para aparecer ante la

posteridad con los t�tulos que los hacen dignos d� la estima

ci�n y del respeto. Para algunos esas figuras no tienen los se

ductores fulgores de los grandes j�nios; pero todos ellos han

contribuido al desarrollo de las letras en estos paises, y son

los eslabones de la cadena cuya estremidad se encuentra en la
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antigua Metr�poli, que al conquistar la Am�rica nos leg� su

idioma y su literatura. Estos estudios concienzudos, filos�fi

cos, hechos con amore y con talento, sirven para investigar
como iba oper�ndose esa emancipaci�n en las letras por las

peculiares necesidades del pais.
Los poetas y literatos de la �poca colonial tienen que ser

figuras modestas ; porque nada de dram�tico ni sorprendente
ofrec�a aquella vida igual y sin horizontes para la intelijencia.
Imposible seria imajinarse un Dante � un Petrarca en la co

lonia: ni el teatro, ni las pasiones, ofrecer�an escenario para

aquellas figuras sublimes. Pero no por ser modestas carecen

de verdadero m�rito y dejan de ser dignos de que conozca

mos sus obras y su vida. El literato que los exhuma del olvido

injusto, trib�tales un homenaje merecido, y obliga la gra
titud de los contempor�neos y de los que vengan despu�s.

Porque, como dice el doctor Guti�rrez, "no habiendo lo

grado los honores de la imprenta, sin cuya intervenci�n no

hay fama en la posteridad, las jeneraciones que les han su

cedido, pasaron sobre sus tumbas como se pasa sobre un te

soro que esconde la tierra. No obstanire, tiene el m�rito pio�-
tico tanta enerj�a vital, est� destinado � tan perdurable exis

tencia, que ni el desden, ni la incuria, ni el mismo olvido,
son poderosos � .extinguirle completamente." (1)

Quien conoc�a por ejemplo � don Juan Alanuel de La

varden? Uno que otro erudito: para la mayor�a de la jene-
racion presente era desconocido. Pues bien, el doctor Gu

ti�rrez nos hace estimarlo, nos muestra al licenciado del Con

sejo, de' S. M., su oidor honorario de la Real Audiencia d�
la Plata, teniente general y auditor de Guerra de la capi
tan�a general del Rio de la Plata. Asistimos � las peripecias
de su vida y escuchamos el canto de sus versos. Lavarden
era americano, su bi�grafo no nos d� la fecha de su nac�

miento, ni noticias de sus primeros a�os.

Ejerci� elevados empleos, influy� poderosamente para
dotar � este vecindario de Estudios p�blicos y � crear el Cole-

1. Don Juan Mham-e'l de Lava-rden, por el doctor -Guti�rrez.
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jio de �San Carlos. El doctor Guti�rrez cita las palabras si

guientes del doctor Maziel, contempor�neo del poeta, y cuya

competencia para juzgarlo no puede ponerse en duda. "Es

un genio de orden superior por la singularidad y universa

lidad de sus talentos. Adornado de los mas bellos conocimien

tos, revela sobre manera el numen po�tico que le hizo gracia
la naturaleza. Y la perfecta comprensi�n de todos los precep
tos y primores mas rec�nditos de la poes�a, le hace lugar en

las primeras gradas de nuestro parnaso, espa�ol. ' '

Escribi� el Siripo que se represent� en 1789 en una no

che elel carnaval de aquel a�o, � beneficio de los ni�os esp�
sitos. El doctor Guti�rrez transcribe estensos fragmentos que
dan una idea de aquella composici�n.

En el primer n�mero de El Tel�grafo Mercantil en 1801,
pmblic� su oda al Paran�.

� "No hubo, dice el doctor Guti�rrez, sino una sola opi
ni�n sobre la composici�n de Lavarden. Todo el mundo por
te�o la juzg� inimitable, sin que fuesen eseepcion en el coro

de los elojios, ni aun aquellos individuos que eran del mismo
oficio del autor, ya por letrados, ya por aplicados � compo
ner versos.

' '

El doctor Guti�rrez juzga todas las composiciones y7 es

critos de Lavarden con suma erudici�n, eon gracia, con sol

tura, y publica composiciones mas con el empe�o de editor

epte como cr�tico, � otros deja el severo juicio de lo que �l
salva hoy del olvido.

No podemos resistirnos � la tentaci�n de reproducir su
apreciaci�n sobre la composici�n al Paran�.

Comienza el autor, dice el doctor Guti�rrez, por una
invocaci�n al primoj�nito del oc�ano : Personif�calo y lo co

loca, como � una divinidad bienhechora, en un carro de n�

car arrastrado de caimanes, derramando por territorios de
dos imperios abundancia y frescor. El Dios ha dejado en su

gruta de perlas y topacios su corona de retorcidos juncos y sus

bandas de silvestre camalote. Las ninfas de los r�os tributa
rios s�lenle al paso eon guirnalda de aromas y de amaranto,

"

p.-repar�ndole, sin duda para remuda de los caimanes, coba-
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l�os marinos de los mares patag�nicos. Las artes y las cien

cias lo esperan, con altares y perfumes, y los j�venes poetas,
con cantos "dulc�simos de pura poes�a."

"El cuadro, como est� � la vista, es magn�fico, abundan
te en luz y colorido ; pero entre estos m�ritos y sobre todos

ellos hay otro m�rito mas real. El poeta, al mismo tiempo que
bendice los beneficios producidos por aquella linfa caudalosa,
sabe esplicar la raz�n ele esos bienes mostrando como procede
1;-- naturaleza en la econom�a de sus misteriosas funciones. Si

para aquel tiempo y fen la lira de un poeta aislado en el rin

c�n de una colonia, fu� grande atrevimiento el dar al cama-

lote (no clasificando por los Lineos del arte po�tico entre los

laureles y el mirto) entrada en la oda aristocr�tica, no lo fu�

menos ostentar nociones t�cnicas por mas que apareciesen ves

tidas con el rico ropaje de una bella imajinacion."
Ademas de los escritos del doctor Guti�rrez, El Correo

del Domingo contiene otros de amena literatura, muchas

composiciones en verso, novelas traducidas del franc�s, al

gunas del intelijente chileno Blest Gana y art�culos lijeros de
literatura.

Para nosotros la aparici�n del Correo nos caus� el gozo
de un compa�ero que venia � colocarse en el mismo terreno

c-n que ya se encontraba La Revista; le dese�bamos larga y

pu�spera vida, y aprovechamos decirlo la primera ocasi�n
en que lo recomendamos � nuestros lectores.

Asi pues, hemos querido se�alar ese peri�dico, como

uno de los que por su amenidad se distingue entre nosotros.
Los peri�dicos literarios como los pol�ticos no pueden

vivir solos, la soledad es su muerte; necesitan compa�eros
para ganar en inter�s y en importancia. El Correo contri
buye con su continjente al movimiento literario, que es el

que ha de asegurar la vida de las revistas de esta naturaleza.

Ademas de los dos tomos que hemos tenido � la vista,
han aparecido otras entregas, y cada domingo circula la que
le corresponde.

Adelante ! la intelijencia despierta de su letargo y pode-
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mos asegurar � les que deban reemplazarnos en nuestras ta

rreas, mejores tiempos y mas recompensa.
VICENTE G. QUESADA.

Febrero de 1865.

�s-
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(Manuscrito del doctor Segur�la)

Continuaci�n.

Previniendo se observe el designio de los navios ingleses,
agosto 27 de 1718.

Rem�tese un despacho para el embargo de los bienes in

gleses, setiembre 13 de 1718.

En respuesta sobre la asignaci�n de tierras � estos, agos
te- 18 de 1718.

Previene que proceda al reemplazo de 4577 pesos que se

entregaron al director del asiento de Inglaterra procedente*
de la venta del tabaco que condujo el navio de Europa, marzo
23 de 1720.

Para que se entreguen las embarcaciones y otros efee
tos pertenecientes � los ingleses apresados por los armadores.

despu�s del t�rmino se�alado en la suspensi�n de armas, mar

zo 26 de 1721.
Que en caso que los ingleses ejecuten alg�n insulto en

Indias se les confisquen sus bienes, marzo 29 de 1726.
Sobre el il�cito comercio que practicaban los ingleses del

asiento, junio 8 de 1728.
En respuesta sobre el modo de embargar sus efectos � los

ingleses, junio l.o de 1728.
En respuesta de l*aber dado cuenta de lo que ejecutan

los navios ingleses en la introducci�n de ropas il�citas, junio
l.o de 1728.

Sobre no estar en navio ingles la plata de los comerciam

os, junio 6 de 1728.
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Manda el Rey se restituyan � la eompa�ia del asiento de

Inglaterra todos los bienes y efectos que en virtud de sus �l

timas �rdenes para la represalia se hubieren embargado, fe

brero 18 de 1730.

Indios que los pueblos del Paraguay que est�n � cargo de

los Jesu�tas no contribuyan con mita, setiembre 31 de 1730.

Ingles (navio) sobre su p�rdida en las costas de Maldo

nado, abril 30 de 1730.
Previniendo, la orden para que � los ingleses se les pon

ga en el uso del asiento, marzo 14 de 1731.
Se remite una lista de los que habia en esta ciudad, y se

previene de orden de S. M. para que se disponga su embar

que para aquel reino ; y los que fueren cat�licos en los navios

del registro, 28. de setiembre de 1733.
Indios sobre que se observen las leyes dadas en favor de

los indios que est�n � cargo de la religi�n de San Francisco
cu la provincia del Paraguay, Tucuman y Rio de la Plata, 4
de diciembre de 1735.

(Continuar�.)

Error de imprenta

� En la pajina 30 l�nea 15 debe leerse 10 de enero en vea

�c 25 de febrero.

El editor.
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HISTORIA AMERICANA.

DON FEDERICO BRANDSEN.

.-Capit-an de -c-abiall-eria -del p�riiin�e�r Imperio franc�s,
Caballero �de la Real

'

Orden italiana de la Corona de E-ierr-o,
Condecorado -con la Lejion de Honor,

Ayudante del pr�ncipe Eiijiem-io;
.'Coronel de �ciabalileria de la Rep-�Miea Argentina
Oapit-ain de la misera �arma e-n -el -ej�rcito c�e Chile,

Jien-e-rall de Brigada del Per�,
Benem�rito de la Orden, del Sol,

�etc. �etc. -etc

"P-inis vita� e-jm-s, �nob-i-s .luetuos-us,
laimdieis tristis, �extr-ancd-s -eitia�ni,
ignioitisque.. non �sime cura fu.it. "

(Su miierte fu� deplorada p-o-r la
ni2ic-ion�i lamentada -por �sn f-amiiilia,
Horada por sus- amigo�s- y sentida
por los e-stra�os. )

T�cito�-"Vida de Agr�cola".

El h�roe �raya mu-e-rte �admir� � hizo llo
rar a�-� �enemigo', necesita �por ventura,
�m�rmoles y bronce?. . . .

(�S-er-geint�"Not. Hist. sur le 'G�n-
Mare-ean.")

INTRODUCCI�N

El distinguido oficial de caballer�a cuya fisonom�a mi
litar nos proponemos trazar � grandes rasgos�fu� uno de
los mas notables de su �poca, tan f�rtil en guerreros ilus
tres��
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Su conducta durante la lucha de la Independencia, como
eu muerte en el campo eterno de Ituzaingo, � la cabeza del

famoso rejimiento N.o l.o, le han conquistado una justa popu

laridad y simpat�a en las Rep�blicas del Plata.

Fama debidamente adquirida, porque los servicios del

coronel Brandsen, tienen algo de especial para la causa que

dispar� el �ltimo ca�onazo en Ayacucho y triunf� el 20 de

febrero 1827 !

Proscrito de su pais natal, por haber militado con el Gran

Hombre del siglo�su ostracismo fu� una continua peregrina
ci�n y lid en holocausto � los derechos de este continente.

Jam�s se vio guerrero alguno mas entusiasmado y deci

dido por una idea !

Llegado � nuestras playas en circunstancias que el Esta-

di se encontraba hondamente conmovido y amenazada la re

voluci�n de una inminente cat�strofe�fu� uno de esos jene-
reisos estranjeros que alistados voluntariamente bajo las ban
deras de la libertad, ni hesitaron por lo dif�cil de la empresa,
�v su brazo se vio flaquear ante lo dudoso del �xito.

La victoria de Chacabuco, sin embargo, despej� un tan-

te la atm�sfera pol�tica, y fu�, diremos as�, un b�lsamo opor
tuno, que vino � suavizar los dolores de la Am�rica, que en

ese funesto a�o 17, veia fusilar en M�jico al heroico Mina, so
juzgar � Columbia al brutal Morillo; restablecer en Lima el

espantoso Tribunal de la Inquisici�n ; mientras que en el Alto
Per�, corr�a la sangre jenerosa de Mu�ecas y otros patriotas,
al propio tiempo que el Cabildo de Montevideo, recibia bajo
de p�lido � los vencedores de India Muerta y Catal�n!

Empero, reinstalado en Buenos Aires el Congreso de Tu
cuman en quien los pueblos fiaban su salud, y vigorizada su

acci�n por el Directorio�se hicieron los preparativos nece

sarios para conjurar la tormenta, � pesar de que la mayor
parte de las Provincias de la Union, contaminadas por el so

plo mort�fero de pasiones bastardas, � la vez que parec�an ol
vidar la gran invasi�n del conde de -.-nuisbal eon que amena

zaba la Pen�nsula�apenas se daban cuenta de los hom�ricos
esfuerzos de G�emes en Salta; "Warnes en los desiertos de
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Santa Cruz de la Sierra y La-Madrid en los desfiladeros del

Alto Per�, por contener � un enemgio brioso y disciplinado
eme ansiaba vengar sus pasados desastres.

Fu� en tales circunstancias que Brandsen se present� en

la escena.

Recomendado por el comisionado arjentino en Paris, el

gobierno patrio no trepid� en aceptar sus ofrecimientos y le

hizo la mas cordial acojida.
Desde aquel momento pues, el nombre de nuestro pro

tagonista qued� ligado � la causa de Am�rica y � la idea de

Mayo�teniendo la envidiable gloria de ser uno de esos ap�s
toles armados que la propagaron por el resto del continente,
hasta que pasados tres lustros de rudo combate, qued� resuel-_
to el problema de la Independencia en los memorables cam

pos de Huamanguilla, y el Le�n castellano, abandon� para

siempre el flor�n mas precioso de su diadema.

Un a�o mas tarde, la guerra con el Brasil, poniendo en

pi� los elementos con que contaba la joven Rep�blica, trajo
� sus filas � todos los que habian seguido su bandera en los

grandes dias de prueba y de sacrificio.

Brandsen, prestijiado por la atracci�n magn�tica de la

muerte, deja la patria de Lautaro, y salvando las cumbres
mas empinadas del globo, viene � compartir las fatigas de sus

antiguos camaradas y � se�alar con su sangre una pajina do
rada en los fastos militares de la Naci�n ! . . . .

Su destino se cumpli� ! .... y la patria reconocida lo pro
clam� su h�roe�fallo que esperamos confirmar� el juicio de

ia posteridad que se levanta.

Tal fu� el soldado cuya carrera esmaltada de distinguidos
servicios pasamos � bosquejar, apoyados en documentos que
iremos citando � medida que avancemos en nuestro trabajo.
escrito espresamente para "La Revista de Buenos Aires."

I.
Carlos Luis Federico de Brandsen naci� en Par�s el 28 de

noviembre de 1785.

Hijo de un distinguido personaje de los Paises Bajos.,
hizo sus estudios en uno de los colej�bs mas acreditados de
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Francia. Habia ya cumplido 25 a�os, cuando vislumbrado

pior la gloria del primer Imperio y cediendo � las tendencias
de la �poca, entr� al servicio militar, en el ej�rcito del reino

ce Italia el a�o de 1811.

El 19 de marzo de 1813, se le estendian los despachos de

teniente ele caballer�a, marchando en seguida en uno de los

fres cuerpos del ej�rcito de Italia, que desde 1812, salieron
�sdeesivamente de refuerzo para el norte de Europa.

Abierta la primera campa�a de Alemania contra la sesta

Coalici�n, asisti� el teniente Brandsen, en el 4.o cuerpo, � las

�rdenes del jeneral Bertrand, � las sangrientas batallas de

L�tzen (2 de mayo), Konigswarth, (19) y Bautzen (21 del

mismo, 1813), donde fu� herido de bala de fusil en la pierna
derecha y ascendido � Ayudante de campo.

Noticioso Napole�n de la bella conducta de Brandsen, le
concedi� la Cruz de la Lejion de Honor, y por decreto im

perial de 14 de junio (1813), y en camino para Dresde, lo

mand� inscribir en el n�mero de los Caballeros de la famosa

real orden italiana de la Corona de Fierro, cuyo Gran Maestre
era el mismo�en remuneraci�n de servicios rendidos � la

Corona y al Estado. (1)
Bajo Oudinot y Ney, tom� parte asimismo, en la seg�n -

da campa�a de Alemania, se�al�ndose en los encuentros de

Gros-Beeren, Juterbogk, Dahme, "Waterbourg, Leipsik y Ha-
natt.

Finalmente, vuelto � Mil�n, hizo en 1814 la de Italia con

el pr�ncipe Ettjenio.
Promovido � capit�n ayudante de campo el 10 de marzo

o'el propio a�o, regres� � Francia en julio inmediato, � con

secuencia de la abdicaci�n de Fontainebleau.
Poco despu�s, se present� al mariscal Soult, duque de

Palmada, que � la saz�n desempe�aba la cartera de la gue-

1. El e!3!nci'U.er Marescafchi, se lo comunic� as� desde Par�s. .;m 13
di- j-ulio 1813. Notaremos, que derrocado �el Coloso fram-e-�s, -el eimipera-
dor de Austria, �por ordenanza d-e 18 �da agosto 1S14, se declar� "gnmn
(miaesifere " �de Jai O-rdiein-, y su� .ministro en Paris, Bar�n Carios de Vi-eent,
autoriz� � Brandsiem en 11 �d-e no-vie�mibr�a -del mismo a-�o, "�par-a conti
nuar con de cornado -con Ja cruz de lis- misima."
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rra, y consigui� que Luis XVIII por real ordenanza de 30 ele

diciembre, lo confirmase en su antiguo grado de capit�n de.

caballer�a, aser�bi�ndolo al Estado Mayor del ej�rcito.
Durante los cien d�as, pas� al cuerpo ele observaci�n del

Jura, mandado por el jeneral Lecottrbe, y fu� incorporado
como a,yudante del Mariscal de Campo Bar�n Martel, que te

nia � sus �rdenes la primera brigada (Rejs. 6 y 52 de inf. de

l�.) de la divisi�n del teniente jeneral conde Abb�.

Bajo la direcci�n inmediata de este bizarro jefe, concur
ri� � los combates de Trois Maisons, Dannemarie, Chavanne,
Sevenans y Bavilliers (5 de julio 1815) librado delante de-

B�lfort, contra las tropas austr�acas del jeneral Colloredo, y
cen el objeto de protejer un eonvoi de v�veres�Brandsen, re
ci�i� un disparo que le atraves� el muslo derecho.

A la ca�da definitiva de Napole�n, se encontraba aun en

ei ej�rcito de Leeourbe, quien lo licenci� en 20 de setiembre

1815�retir�ndose al lugar de su domicilio (Paris), � esperar

las �rdenes del gobierno.
Su comportamiento en esas campa�as, fu� siempre hono-

rtble�mereci�ndole constantes elojios de sus superiores, el

celo, actividad en el servicio y coraje sostenido que mostr� en

ti. das partes.
A esto se unia, su capacidad y s�lida instrucci�n que ha

c�an de �l, un buen oficial de Estado Mayor, � punto de ha

berse solicitado en su favor un ascenso, durante la campa�a.
de 1814, en atenci�n � los varios encuentros en que se dis

tingui� pmrtictilarmente. (1)
Retirado del servicio, viv�a Brandsen en la casa calle

'.La Tour d'Auvergne" n�mero 15�eon la modestia cpte le

ptermit�a la pensi�n vitalicia asignada por su padre sobre la

caja Lafarg�e y la que gozaba ademas como inv�lido de la

guerra, cuando fu� solicitado por don Bernardino Rivadavia.

1. Oonstei todo �esto, de s-u "Hoja- de servicio" en los �ej�rcitos-
fran e-eses que tenemos -� la vista, y la cual, �como- la mayor -parte de
los documentos de que' �nos hi�ranos servido pare� la coinf-e-c-cion de este
ti abajo, debemos � la benevolencia de so- virtuosa, y apT-eeiable farnii-
Jna -qne los conserva eoin la veinenaelion que inspira la m-einnoirlia del h�
roe � quien pterteineo�eiron,
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piara que pusiera su espada al servicio de estas rejiones, que
luchaban con �xito vario por su emancipaci�n pol�tica, y ofre

c�an un inmenso campo de proezas y de gloria � los militares

que la derrota de AVaterloo, dej� sepnarados del ej�rcito
trances.

Siguiendo estas inspiraciones, se habia ya establecido una

especie de corriente de esos nobles proscritos de la Santa

xMianza, que .como Brayer, Beattchef, Bacler cPAlve, el vete
rano de Rusia; Rondizzoni, Laurd, Cramer, Gntique, etc.,
etc., deb�an ilustrarse mas tarde, dando pruebas de su eapaci
dad y valor, en las sangrientas batallas de la Independencia.

Nuestro pirotagonista, guiado por el amor de la gloria,
y por el jeneroso deseo de ser �til � una causa que cre�a justa,
putesto que se combat�a contra el despiotismo de un Borbon,
no trepid� en adherirse � las insinuaciones del h�bil comisio
nado de las Provincias Unidas, y en compa��a de Dauxion La-
vaysse, el futuro redactor de La Aveja Republicana de Chi
le (1)�Alejo Bruix, el bravo descendiente de un gran almi
rante�el simp�tico Girottst y Benjam�n Viel, su primer ami
go, se prepar� � trasladarse allende el Atl�ntico, en busca de

aventuras y de gloria que la piaz de la Europa negaba, a los

hijos de Belona.

Asi, al abandonar para siempre las costas de la piatria,
escrib�a en su cartera las siguientes estrofas, que revelan el

1. El jemeral don Jiulaln Jos� Dauxion Lavajisse., era- un hombr-e
simp�tico y �da grandes conocimientos, habiendo hecho su leiarrera -en
1� s ej�rcitos del Imp-erio�En 1814, asociado por orden del gobierno
franc�s � los se�ores Daver-man y Medina, deseimip.e�� una eomision
iinport-ainte en la isliai de Santo Domingo�("Malo�Hist. d' Hraii-ti)�
Antes -de em-ba�re-a�rs-e para el Rio -de �la Plata, viaj� por Suiza-, Holanda
y Estados -Unidos�Llegado, � Buenos Aires, -por noviembre 1817, �
diferencia de sus compa�eros de peregrinaci�n, tom� el eianni�no de las
.provincias del Norte eon iel �nimo de �incorporarse al ej�nc-ilto de Bel
grano. En 1819, cas� -en Santiago del Estero con do�a Maria Is-niar-de��

El a�o 20 fu� miembro de una Asamblea provineinl�En .octubre de
1821, -public� en Tu-euman, bajo el �an�nimo, un op�s-eu'o titulado-��

"Opiniones de -los Publicistas �mas e�leibrirs, sobre las diversas formas
�de gobiernos libres." s-imp�e �estra-cto de un tratado- de derecho .p�blico
y de jentes que dej� in�dito�En 1S2-2, fund� "La Aveja" en Santia
go de Chile, donde hia-bien-do- sufrido- algunas decepciones que no. pudo
sobrellevar su alma de fuego, s�: quit� -lia: vida � �principios de 1S29.
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ardor de su alma libre y republicana.
A LA FRANGE

Sol antique des preux, � France, � ma Patrie!

N'es-tu plus le sol des guerriers?
Tes cites sont 'en dettil et ta gloire fi�trie. . . .

Que sont devenues tes lauriers | . . . . |
L'opprobre des rois de la terre, �l

Le plus vil du sang de Bourbon,
Louis, imprime t-il � la nature enti�re
Toute la l�chet� qui j 'attache � son nom ? . . . .

Sors d'un repos honteux, prends le fer homicide.

Qu 'il tremble au fond de son palais ! . . . .

Le glaive est suspendu sur sa tt�e perfide ....
II va payer tous ses forfaits ! . . . .

Puisse-ainsi ce sanglant exemple
Apprendre � tous ees hommes�Rois,

Qtt'on les fit les~gardiens et non les Dieux du temple
Ot� les mortels �gaux ont consacr� leur droite !

D�j� d'un jour plus pur je vois n�itre Paurore :

Le fier francais brise ses fers:

La Libert�, que suit un pauple qui 1 'adore

Rompt les ehaines de l'Univers.
Soudain la justice exil�

Reparait � 1 'ombre des lois ;

Et la terre affranchie, heureuse et consol�e,
finit par oublier qu'elle eut un jour des Rois.

P. DE B.

En efecto � mediados de 1817, part�a del puerto de Ca

lais, este peque�o grupo de h�roes con el coraz�n henchido
de risue�as esperanzas, y los que despu�s de haber recorrido
sucesivamente entre penas y placeres, gloria y reveses las

partes mas bellas del Viejo Mundo�su estra�o destino, � mas

bien dicho, la inconstante fortuna, los impel�a � cumplir su

destierro � remotas playas y de las qu� � ay ! no deb�an volver

jam�s al suelo de Francia !

ANJEL J. CARRANZA.
Continna-r�.



REALES ESTANDARTES

I.

EL ESTANDARTE DE PIZARRO

No est� todav�a comprobada la autenticidad del monu

mento que conocemos con el nombre de "Estandarte de Pi

zarro."
La municipalidad de Lima, consultada sobre el particu

lar, por el general San Martin, no contest� categ�ricamente
� la pregunta. Espres� menos de lo que se le pedia, y mas

ele lo que estaba autorizada � espresar.

Dijo la municipalidad que, "habi�ndose adquirido noti

cias fidedignas y practic�dose todas las dilijencias que se cre

yeron oportunas para investigar si era el que se deseaba sa

ber, residi� ser el mismo Estandarte Real con que los espa�o
les esclavizaron � los ind�jenas del Per�.

No asegur�, terminantemente, que era el estandarte

enarbolado por Pizarro para aquella conquista; y por eso

hemos dicho que espres� menos de lo que se le pedia. No dio

tampoco la raz�n ni manifest� los comprobantes de su aser

to, sobre ser "el mismo Estandarte Real con que los espa�o
les esclavizaron � los ind�jenas del Per�"; y por eso hemos

dicho que espres� mas de lo que estaba autorizada � espresar.

Ning�n investigador se habia ocupado de la ense�a de

los conquistadores del Per�. Nadie se habia cuidado de ave

riguar el origen del pend�n que guardaba el Ayuntamiento
de Lima; y la municipalidad interrogada en 1822, aun supo
niendo que poseyese todos los documentos que exijia la in-
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vestigacion, no tuvo el tiempo suficiente para verificar esa

larga y laboriosa tarea.

Probablemente se fund� en la creencia tradicional que
datara el estandarte en la remota �poca de la concpuista, y
acept� como un hecho averiguado, lo que tal vez no pasaba
de un error conservado por la tradici�n.

En consecuencia, mientras no se manifiesten las pruebas
correspondientes, s�anos permitido dudar de la autenticidad
del "Estandarte de Pizarro".

Lo que s� reconocemos como positivo, porcpue lo mani
fiesta el mismo monumento, es, que era el Estandarte Real

que custodiaba y paseaba en ciertas festividades el Cabildo
ch la ciudad de los Reyes, desde una �poca mas � menos re

mota.

De todos modos, era el s�mbolo de la dominaci�n espa
�ola en el Per� ; y fuese � no, el que enarbol� Pizarro, ten�a,
y tiene el mismo valor, como trofeo de la independencia.

Por esto, para nosotros no seria de grande importancia
el constatar la data verdadera del estandarte en cuesti�n ;

pues, los a�os que representa, bastan para vindicar � nues

tros padres, acusados de indolencia para conservar los monu

mentos de su gloria.
Y, si el no haber llegado hasta nosotros en perfecto es

tado ele conservaci�n; contrariando las leyes del tiempo y
del uso, fuese suficiente motivo para justificar un cargo seme

jante, �qu� se dir�a de los argentinos, que no conservamos,
uno siquiera de los gloriosos girones de la bandera de la Pa
tria, que enarbol� Belgrano en 1812?

II.

EL ESTANDARTE DE GARAY.

En el Museo p�blico de Buenos Aires, se conserva un an

tiguo perd�n presentado al establecimiento por los herederos
del Doctor Segur�la, que este infatigable coleccionista habia
obtenido del cabildo, despu�s de la revoluci�n de 1810, �
cuando se suprimi� la corporaci�n en 1821.

Fu� presentado y aceptado en la creencia de ser el que
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trajo Garay, � la fundaci�n de esta ciudad, en 1580. Pero, de

nuestras investigaciones resulta que, el estandarte de Gara\7

si era el que custodiaba el Cabildo de Buenos Aires hasta el

a�o de 1605, dej� de figurar entonces en el Ayuntamiento,
como lo demuestran los documentos que copiaremos luego.

El que al presente poseemos, conviene eon las noticias

que suministran esos documentos acerca del que present� el

capit�n Hernando de Vargas al cabildo de 1605. Es de da

masco encarnado, y conserva, en el escudo del centro, la ima

gen de la Madre ele Dios, pintada al �leo, sobre lienzo, habien
do desaparecido las, armas, reales, que correspond�an al re

verso de laim�jen. Ha perdido tambi�n las flocaduras de se

da y botones de cordones de la misma seda amarilla y colo
rada que la guarnec�an, y adem�s la pasamaner�a de oro que
rodeaba el escudo por ambos lados.

Estos datos bastar�an para restaurar el monumento so

bre la base que existe. La tela de damasco podr�a aproxima
damente volver � su primitivo brillo, usando el proceder mas
�adecuado. La parte deteriorada de la im�jen seria restaura

da por el h�bil pintor Manzoni, y. el. mismo repondr�a las
armas reales, si se creyese necesario. Lo dem�s seria senci
ll�simo.

Practicado este trabajo, tendr�amos un monumento mas

que acreditase, no solo nuestro deseo de conservar las anti -

g�edades del pais, sino tambi�n nuestro respeto � la civiii
zaeion que, en medio de la barbarie americana, form�, � la

sembra de esos estandartes, pueblos, capaces de convertirse
Liego en un mundo de naciones cultas.

� Transcribamos ahora los documentos,
; .

. III. ...
. .... . ..

i (PRESENTE DE UN ESTANDARTE AL CABILDO DE BUENOS
..... � AIRES.

"En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires.
diez dias del mes de noviembre de m� seiscientos y cinco a�os,
�6_ juntaron � cabildo la Justicia Mayor, alcaldes y regido-
,i,es(clesta ciudad, conviene � -saber: el capit�n Vitor Casco de

Mendoza, teniente de gobernador y Justicia Mayor desta di-



286 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

cha ciudad, y Pedro de Izarra, y Melchor Casco de Mendoza,
alcaldes ordinarios, y el capit�n Hernando de Vargas, conta
dor, Crist�val P�rez de Ar�stegui, tesorero, jueces oficiales

reales de la Real Hacienda del Rey nuestro se�or en estas pro

vincias y regidores perpetuos, por S. M. ; Francisco Mu�oz.

Pedro Moran, Juan Dom�nguez Palermo, regidores, y Barto

lom� L�pez, procurador general de la ciudad ; y estando jun
tos en su cabildo y ayuntamiento, como dicho es, se popuso
cue en el acompa�amiento del estandarte vayan el dicho Es

tandarte Real en medio de la justicia Mayor y del Alcalde

de Primer voto, y luego, delante, los Se�ores Oficiales Reales,
y ansi por su orden los dem�s se�ores rejidores, por su anti

g�edad, de dos en dos, y luego delante la persona del capit�n
Don Sancho de Nebriga, como Sarjento Mayor desta ciudad,

y ansi adelante los vecinos y encomenderos feudatarios de
S. M. y adelante los dem�s vecinos y soldados, todo por su

orden, bien compuesto y ordenado, como cosa tan estimada y
a quien se debe benerar, pues es estandarte del Rey Nuestro

Se�or, en el cual est� la imagen de Nuestra Se�ora Madre de
O�os la V�rjen Santa Mar�a, y en otro lado las Ineinias Reales
del Rey, Nuestro Se�or � quien la divina Majestad guarde
muchos a�os, como por sus fieles vasallos es deseado.

"Y luego se acord� cuales ceremonias deben seguir el
dicho estandarte real; y el acompa�arle, cuando el alf�rez
real se apee y descienda de su caballo, se cometi� al se�or ca

pit�n Hernando de Vargas.
"En el dicho cabildo � ayuntamiento, el Se�or Capit�n

Hernando de Vargas, contador y Juez oficial Real del Rey
Nuestro Se�or y Regidor perpetuo, por S. M., entr� y dijo :

que, por cuanto su merced fu� electo por Alf�rez Real desta
ciudad, de com�n voluntad de todo el cabildo, y que, aunque
al tiempo de dicha elecci�n habia dado muchas causas, y
muy urgentes, para no poder acudir al uso y ejercicio de tal
Alf�rez Real; y despu�s de lo susodicho volvi� � dar las Hus
mas causas y otras muy bastantes y t*n urgentes, de como

no podia acudir al dicho uso y oficio de tal Alf�rez Real,
las cuales, vistas por su se�or�a deste cabildo, y hallando ser
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muy justas y muy compuesto su pedimento, recibieron su pe

tici�n y la tuvieron por bien, y se vot� en el caso, y se deter

min� que su merced fuese reservado del dicho cargo, y ans�

todos un�nimes y conformes eligieron por alf�rez real al

alcalde Melchor Casco de Mendoza, la cual elecci�n por su

s.e�oria deste cabildo fu� acetada; y por que esta ciudad no

ha tenido estandarte propio para lo sacar el dia del bienaven

turado San Martin, patr�n desta ciudad, por lo cual su mer

ced, como servidor de S. Ai. y su oficial Real, hace presente �

esta ciudad, para que el cabildo della acuda debajo del � las co

sas tocantes al real servicio, rebatos y otras cosas convenientes

de su real servicio y no para otra cosa de un estandarte nuevo,

de damasco encarnado, guarnecido con sus flocaduras de seda

y botones de cordones de la misma seda amarilla y colorada,
con la imagen de la Madre de Dios y las armas reales del Rey
Nuestro Se�or del otro lado, con su pasamaner�a � la redonda,
de oro; y por su se�or�a deste cabildo, habiendo visto el di

cho estandarte, de la suerte dicha, lo recibieron y agradecieron
muy encarecidamente al dicho se�or capit�n Hernando de

Vargas el presente que ans� ha hecho � esta ciudad de unt.

joya tan estimada y debidamente benerada, y ans� lo lo man

daron poner en la mesa del cabildo, y enviaron � llamar al

capit�n Ant�n Higueras de Santana, alf�rez que ha sido y es

cesta ciudad, hasta que conforme � derecho entregue el es

tandarte real al alf�rez, que hoy dicho dia, v�spera del se�or
San Martin lo entregue al alf�rez electo, para que el �B0ny
capit�n Ant�n Higueras de Santana, eon la reverencia debi
da, lo lleve � su casa y enaste, y ponga, como debe estar, enar-
bolado, para hacer la dicha entrega; y estando presente el
susodicho, lo recibi� de mano del capit�n V�tor Casco de
Mendoza y de todo este cabildo, el cual le dijo y mand� que
lo tomase como tal Estandarte Real de dicha ciudad, para et
efecto dicho, y ao para otra cosa � y eon esto lo firmaron de
sus nombres-V�ctor Casco de Mendoza�Pedro

.
de Izarra

Melchor Casco de Mendoza�Hernando de Vargas�Crist�val
fe Ar�stegui�Francisco Mu�oz�Pedro Moran�Ju*n Do
m�nguez Palermo�Bartolom� L�pez�Ante mi, Francisco Pe-



2S8 LA REVISTA DE BUENOS AIRES ji''
i

rez de Burgos, escribano de S. M. p�blico y de Cabildo.

IV.

ENTREGA DEL NUEVO ESTANDARTE AL ALEEREZ REAL

Practicada la operaci�n de enastar el nuevo estandarte

�pior el alf�rez saliente, volvi� � reunirse el cabildo, el mismo

d�a, para hacer la entrega al Alf�rez Real entrante.
" En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, �

diez dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y cinco

a�os, en presencia de mi el escribano de cabildo desta eiu-

'dad, el capit�n V�tor Casco de' Mendoza, teniente de goberna
dor y Justicia Mayor desta ciudad, por S. M. estando juntos
en cabildo, justicia y regimiento desta ciudad que de yuso

firmaron sus nombres, habiendo venido al dicho - cabildo el

capit�n Ant�n Higueras de Santana, Alf�rez Real desta ciu

dad, y' dijo que por cuanto ha servido y sido alf�rez real de

esta ciudad ha tenido el estandarte real della en paz y serv�

�c�o del Rey Nuestro Se�or, como fiel y leal que esta ciudad es

�y ha sido � su real corona : y agora est� obligado � entregar el
Real Estandarte � S. M. y al capit�n y Justicia Mayor y Ca
bildo desta ciudad, en su real nombre, por lo cual su merced

Ti entrega como cleb� y es obligado � su Rey y Se�or natural,
y en testimonio dello lo pone en manos de su merced del dicho

capit�n y teniente de gobernador y deste Cabildo, libre y ele-

sambargado de toda carga, pues en ninguna manera la pue
de tener el Estandarte Real del Rey Nuestro Se�or, que la

Divina Magestad guarde muchos a�os, como por sus fieles va

sallos es deseado,;;y lo pidi� por testimonio.

"Y el dicho capit�n, Justicia Mayor, y todo el Cabildo

presente lo recibi� de man� del dicho Alf�rez el capit�n An
t�n Higueras, de la suerte y manera, dicha.

Y luego incontinente el dicho capit�n y teniente de go
bernador y Justicia Mayor, viendo que- es. .Alf�rez Real, en

j.ombre de S. M. electo, .el ahalde, Melchor Casco de Mendo-

,
. ya, tom� el dicho Estandarte Real en sus manos,. y con el aca
tamiento debido lo. dio.y entreg� en manos del.dicho alcalde;



REALES ESTANDARTES 289

�crdinario y Alf�rez Real, tomando el juramento y pleito ho-

�cenage al uso y fuero de Espa�a, una, dos y tres veces, jun
tas las manos, en manos de dicho capit�n y teniente de go-
�ncttrrir en las penas en que incurren los que quebrantan se

defender� del enemigo y de otro cualquiera que fuere contra

S. M. y su real corona, y en el caso y defensa morir, y libre
� desembarazado lo entregar� al cabildo, como � S. M., y al

gobernador y Cabildo en su real nombre, so pena de caer �

incurir en las penas en que incurren los que quebrantan se

mejantes pileitos homenages ; y los unos y los otros lo firma

ion de sus nombres�V�tor Casco de Mendoza�Pedro de

Izarra�Melchor Casco de Mendoza�Crist�val de Ar�stegui
-Hernando de Vareas�Ant�n Higuera de Santana�Fran

cisco� Mu�oz�Garr�a Hernancles�Juan Dom�nguez Palermo
�Francisco P�rez de Burgos, Escribano de �S. M. p�blico y
c�e Cabildo.

MANUEL RICARDO TRELLES



ESCRITOS POSTUMOS

DEL GENERAL DON TORIBIO DE LUZURIAGA.

Mariscal de campo y sub-oficial de la Lejion de M�rito de Chile,
ccn'decorado con la orden del Sol con la dignidad de fundador, y gram
mariscal del Per�. ��

(Co-ntinu-acion.) (1)

COPIAS CITADAS EN LAS PRECEDENTES OBSERVACIONES.

Conclusi�n de la Acta de apertura del Soberano Congreso-
General en Lima el 20 Setiembre de 1822.

Dice :�
' ' Inmediatamente el Protector del Per� se des

poj� de su Banda bicolor, investidura del Gefe Supremo del

Estado, diciendo : al deponer la insignia que caracteriza al

Gefe Supremo del Per� no hago mas sino cumplir con mis

deberes y con los votos mi coraz�n. Si algo tienen que agrade
cerme los peruanos es el egercicio del supremo poder que
el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy que fe

lizmente lo dimito, yo pido al ser Supremo el acierto, luces
v tino que necesita para hacer la felicidad de sus represen
tados � Peruanos ! ! ! Desde este momento queda instalado el

Congreso Soberano, y el Pueblo reasume el poder Supremo
en todas sus partes. Acto continuo y dejando al Congreso
seis pliegos cerrados, se retir� ....

1. V�ase ia. pajina 141,



EL GENERAL LUZURIAGA.

Abiertos, se ley� uno como sigue: (2)

NOTA A.

Sobre la inteligencia y cumplimiento de la orden que cita la

Memoria hist�rica del general Arenales en la pajina 92 y

de las sucesivas comunicaciones que espresa; con obser

vaciones � movimientos y operaciones de la divisi�n de la

Sierra y � planes y propuestas del general Arenales, que
refiere la A�emoria.

Muy consecuente � esa orden que seg�n la A�emoria his

t�rica lleg� al general Arenales en la madrugada del 13 de

julio de 1821, y � las posteriores comunicaciones del general
er jefe recibidas las noches del 19 y 23, se halla la �ltima que
le entreg� el coronel Otero el 28; sin que en esta pueda
descubrirse "cambio inesperado de ideas ni miras recientes

,a� segundarse, como sienta dicha memoria; sino verse muj
ratificadas y fijas las bien claras y positivas de la La

Esta, recibida el 13, puramente precauciona!, prepara
toria y eventual, nada contiene de abandonar la Sierra ; sino
de ponerse en retirada en caso de necesidad. Debi� por ella

prepararse el general Arenales para hacerlo � sus tiempos
por movimientos arreglados, precisos y met�dicos : le manda �

ha no comprometer la divisi�n en un combate mientras no

hubiera una completa seguridad de vencer, ^y que por lo tan-

1o, si era buscado por el enemigo, se pusiese en retirada, fij�n
dole los puntos estre�ios de apoyo para ella, y se�al�ndole
las direcciones, cuya elecci�n dejaba � su discreci�n y pru
dencia, como no podia ser de otro modo teniendo que arreglar
su orden y m�todo � las operaciones y movimientos con que
fuese buscado, en cuyo solo caso debia hacerla evitando �ni
camente comprometer la divisi�n en un combate.

2. La eo�m�uni-eaci-on deil Protector -del Peer� al Congtreso �. qu-e s�
refiere el general Luzuria-ga, �puede verse, en l� obra ' ' in folio, El general San Martin", p�j. 299. Por esta raz�n no -la .publica-moa, lo mismo
que la .contestiai&iom- del gene-ral -admitiendo el t�tulo de -generail�simo. �
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Las terminantes prevenciones cpte se le hicieron en la

recibida la noche del 19, con ocasi�n de comunicarle noti

cias del virey, fueron solo una repieticion espresiva y urjente
ele aquella orden, para, que no entrase en un combate bus

c�ndolo ni siendo buscado, poniendo pirontamente fuera de

tal compromiso � la divisi�n. Las dem�s partes de esa orden
no se variaban, indicando nuevamente las mismas direcciones

de retirada, porque � mas de las razones ya espuestas, habr�a

prrevisto seguramente el general en jefe, entre otras, tener

que operarse tal vez por esas direcciones seg�n los movimien
tos posteriores del enemigo, � imponerle al menos con la

existencia de esa columna. De lo contrario, se hubiesen teni
do por objeto las prevenciones abandonar la Sierra, le habr�a

�prohibido la direcci�n por Pasco al Norte y le habr�a manda
dlo ponerse prontamente en retirada por San Mateo � incor

porarse al ej�rcito en Lima.
Confirmase lo dicho, por los despachos oficiales que reci

bi� el general Arenales el 23, con que fu� instruido de la con

tramarcha del Virey ; y en los cuales contest�ndole el General
en jefe � su parte de situarse en Jauja hasta nuevas �rdenes
en cumplimiento de la del 13, se lo aprobaba quedando infor
mado de su conducta en Guancayo. La tranquilidad y conci
si�n de esta comunicaci�n hace ver, que el general en jefe
descansaba ya en la confianza de estar Arenales conforme al

esp�ritu y letra de sus �rdenes, perfectamente situado en

Jauja; reforzando y reemplazando bajas del batall�n N.o 2

que le hab�a enviado dias anteriores. Sin recelo, por la con

tramarcha del virey, de que tuviese que abandonar esa posi
ci�n retir�ndose por su flanco derecho � Tarma en precauci�n
c�a un combate por su frente, cubierta su retaguardia por
monta�as y r�os; y con probabilidades de no ser molestado
por entonces por su flanco izquierdo por el general Canterac.
pues que s� objeto era ya bien conocido, haber sido y ser'�ni
camente el apoyo y protecci�n de la marcha del virey por
Turpo y Totay � manteni�ndose entre tanto en observaci�n el
general Arenales como se hallaba en Guancayo al tiempo de
sus partes. No contestar�a el general en jefe al detenido inforr-
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me que estraeta la A�emoria, siquiera eon algunas indicacio

nes, como parece lo hizo � los primeros planes y proyectos que

intent� iniciar el general Arenales en Tarma, ya citados, y

sobre tes cuales debe recaer el paralelo que hace la misma me

moria; porque no hall�ndolo por del caso, no eran esas cir

cunstancias de entretenerse y perder el precioso � irrepara
ble tiempo, en conferencias oficiales � epistolares que deb�an

ocupar mucho, tratadas eon la gravedad y estension necesa

ria, pues suele ser muy f�cil y pronto sentar un desprop�sito,
y bastante largo, trabajoso y dif�cil desvanecerlo.

En tal situaci�n de cosas, se hall� repentinamente � ines

peradamente el general en jefe con los nuevos partes del ge
neral Arenales del 25 desde Casapalca. y los informes del coro

nel Otero, presidente de Tarma, que los conduc�a ; de todo los

cuales resultaba : que Arenales tomando la ofensiva habia

abandonado Jauja ; que habiendo sido por un accidente im

previsto, burlado su c�lculo, habia quedado en Yattli sin mo

vilidad ni otros recursos, y que el enemigo no lo hab�a bus
cado ni no lo buscaba.

Nada mas natural y consecuente � la orden recibida el
13 y sucesivas comunicaciones, que mandarle por la que le

entreg� el coronel Otero el 28, recuperase algunas posiciones
i r 1 r �����erra, y que se mantuviese en ellas � toda costa: � cu

yo fin, y con presencia de la falta de recursos con que se ha

llaba, le remitir�a cuanto antes v�veres secos, vestuarios, ar
mas y otros ausilios: promesas muy factibles y realizables
sin las dificultades que teme la A�emoria imposibilitar�an su

ejecuci�n en la mayor estension, teniendo franca y espedita
la comunicaci�n desde Lima, en cuya capital se encontraban
ti dos los recursos.

No era preciso que por entonces tuviese la divisi�n, �
buscase ni recuperase, como quisiera la �Memoria, provincia
�� territorio �til que hubiese ocupado el enemigo, al que con

sidera ya acomodado en el que le abandon� Arenales, y re

hecho con sus recursos que podia �l haber aprovechado para
resistir una nueva agresi�n. No se trataba tampoco de agre
siones. Trat�base solo, de mantener posiciones en la Sierra :
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as� debi� hacerse por la primera orden en el regular m�todo

de retirada, conforme hubiese sido buscado por el enemigo.
Ni venia al caso en esas circunstancias, pensar que la divisi�n

hiciese guerra de recursos, como tambi�n quisiera la A�emoria,
cuando se les mandaban los precisos para su mantenci�n y

conservaci�n en las posiciones que tomase ; sino sostenerse en

ellas � tocia costa, con los que se le remit�an : � su tiempo re

cibir�a nuevas �rdenes.

El c�lculo, pues, del general Arenales, sus planes y pro

yectos, la meditaci�n perdida en detenidos � importunos in-

fcrmes, su inteligencia y valor, debieron contraerse desde que

recibi� la orden el 13, � estos objetos. No podia dejar de per

cibirse, era de grande y trascendental importancia conservar

la divisi�n, tenerla lijera, bien preparada su movilidad, y
subdividido su personal si se viese oportuno, y el material

en las partes y puntos mas adecuados � su mejor conserva

ci�n; asi tambi�n las oportunidades seg�n las maniobras y

i/iovimientos del enemigo, en el acierto de las direcciones,
orden y m�todo de retirada, manteniendo posiciones en cuan

to se lo permitiese; impidi�ndole � intercept�ndole si era po

sible, todo recurso, y burlando por prontas maniobras sus

operaciones. Dando entre tanto cuenta circunstanciada de

te-do, en continuos partes al general en jefe.
Quien, probablemente, despu�s de haber fijado en su

mente las posiciones de la nueva l�nea, se reservar�a combi
nar sus secundarias medidas en el desenlace de las operacio
nes del enemigo : para cuyo caso pecisamente querr�a con

tar con esa fuerza movible en la Sierra, consider�ndola siem

pre segura, bien conservada y con elementos de movilidad
en esas favorables localidades y con sus ingentes recursos, se

g�n observa la Memoria, cuando no aumentada como es vis

te procur� hacerlo por su parte, envi�ndole el batall�n N.o 2,
a.uncpue solo hubiese llegado en cuadro con sus jefes y oficia

les, cuya importancia suele ser en ocasiones invalorable; y
parece debi� serlo mas en los particulares en que se le pre
sentaron al general Arenales, mucho mas siendo de los mis-

uros valientes que atravesaron con �l la Sierra el a�o ante-
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ilor, eternizando su marcha en Pasco. Mas seg�n la Memoria.

presentando el batall�n muy peque�o n�mero de fuerza dispo-
rible, lo hizo regresar ese general inmediatamente � San Ma

teo para que no sirviera de estorbo. �Querr�a solo masas vete

ranas eseojidas para cargar y vencer bruscamente ? Y auto

r-'zaeion absoluta, en las delicadas circunstancias del clesen

volvimiento de nuevas operaciones en la l�nea, para esponer-
se � quedar cansado, desconcertado y sin recursos como en

Yaul� 2

Al general Canter�c le habr�a sido mas dif�cil intentar,
sin los recursos de Jauja y Tarma cpte ocuparon tranquila
mente sus tropas; sin el paso epue le qued� franco de la Oro

ya, y con su enemigo al frente, flancos, � retaguardia, la bus

cada con su columna � Lima, de epue habla la misma A�emoria

e. habr�a sido mas decisivo su resultado, pudiendo haber des-

t. -niel�le en su fuga los restos de la divisi�n de la Sierra, a�n

ente el general Arenales se hubiese ya retirado � Pasco, en la

ocasi�n eptte ella espliea curiosamente pudo hacerlo, ampar�n
dose como dice de esas mismas prevenciones con que se halla

I �a. Mas de todos modos consigui� el general San Martin, sin
puovoear las vicisitudes de la fortuna, todas las ventajas de

b.� mas completa victoria, obligando � Canter�c � retirarse

precisamente hacia los lugares de donde habia venido, haci�n

dole pnerder en la fuga la mitad de sus fuerzas, y abandonar
los Castillos del Callao que capitularon y vieron tremolar el
21 de setiembre de 1821, por primera vez, el pabell�n pe
ruano.

Si con el movimiento ele Jauja � Yaul�, en que el gene
ral Arenales qued� sin vencer contra su c�lculo; desconcerta-
dc. y sin elementos de movilidad; fatigada, cansada, desnuda,
�descalza su tropa, como se lee en la A�emoria, por el impre
visto suceso de la contra marcha del virey; no se hubiese

puesto, sin ser buscado � un combate, en imposibilidad ya
�ce elegir prudentemente la direcci�n de retirada, y de mante

nerse en la Sierra como convenia � la divisi�n, como pare-
cerlo deseaba, y como era la mente y letra de las �rdenes,
luientras no hubiese una absoluta necesidad, seg�n tambi�n lo
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ce noce la Memoria en sus observaciones; la que le estuvo in

dicada y natural desde Jauja, era hacia las provincias del

Norte, pior Tarma y Pasco, si el enemigo lo hubiese buscado.
O despu�s desde Yaul�, tambi�n hacia las provincias por Re

jes ("de cuyo movimiento para apoderarse anticipadamente
ele esas pampas, dice la Memoria, que lo retrajeron el cansan

cio de las tropas, su completa desnudez y falta de calzado, y
mas que todo la desaparici�n y aniquilamiento de los anima

les",) no tanto para cubrirlas � que fu� visto bastar en las

circunstancias (y en las cuales solo por accidente pocha pen
sar el enemigo sobre ellas) , las medidas precaucionales que
tenia anticipadas del general Luzuriaga (3), ni tampoco para.
r.o abandonar la Sierra de esa parte, ya que no pudiese aten

derse ele otra que pareciese mas conveniente si lo dificultaba'
ei enemigo. Ademas por este medio pod�a mantenerse en ob

servaci�n de este � su frente, arreglando as� brava y mili
tarmente los movimientos y posiciones de retirada, fatig�n
dolo al mismo tiempo si mas no era posible ; y para no perder
las ventajas que hallaba � la conservaci�n y aumento de la

divisi�n, en las provincias de la Sierra, pues de Luzuriaga ha
br�a recibido inmediatamente, toda clase de ausilios, al me

ros de abundante entretenimiento (y cuya falta dice la me

moria recelaba llegar � tener), mientras los hubiese ordena
do de otro modo el general en jefe: de municiones y otros
�tiles de guerra, de que habia un gran repuesto en Hitar�s ;

vestuarios, que se construian de una especie de pa�ete y
otros buenos tejidos de lana fabricados especialmente en

Huar� y Conchucos, para la tropa veterana que form� con el
nombre de Guardia del Departamento, sobre la base de su

peque�a escolta y bajo del inmediato cargo de uno de sus ayu
dantes de campo que la mandaba, y con cuyos tejidos y algu
nos otros se attsiliaba tambi�n al cuartel general: v�veres.
calzado y ciernas recursos, como los habia en los pueblos en

3. Ademas de esas medidas multares, �adopt� en lo interior, la
ce situar en varios dep�sitos algunos �espa�oles -en precauci�n de cons

piraciones, como la que fu� sofocada en Caj-ima-rqu'.IJilia, y se toca eir
esa anotaci�n de los Documentos.
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(jue se habia conservado, muy semejantes en proporci�n� -,

c �modidades, poblaci�n y dem�s que describe de ellos la Me

moria.
Por ella se ve tambi�n�"los oportunos y abundantes

contingentes de dinero que recibi� la divisi�n de las pro

rindas de Cajatambo y Httanueo, de la presidencia de Huai-

las cpte con los de Paseo bastaron para pagarse corrientemcu-

.;e y que aun qued� un sobrante de miles de duros que pasa

ren � la comisaria general, cuando en agosto se incorpor� al

ej�rcito cansada, desnuda, descalza, fastidiada, disminuida

c-i mas de un mil hombres y perdidos casi todos sus anima

les, (se entienden tambi�n comprendidos, los mas eon que des

pues fu� ausiliado desde Yaul�, por que alli cpted� � pi�) se-

gun todo detalla la Memoria.
Mas su general, impert�rrito en c�lculos, planes, y pro

puestas, � indoblegable � otro partido que el de la ofensiva

por operaciones firmes y sucesos decisivos, seg�n la Memoria,
quer�a asaltar al instante la plaza del Callao eon esa divisi�n;
� marchando desde su misma posici�n en Matttcana, embar

carse en Anc�n para hacer frecuentes desembarcos en Inter

medios, y protejer la sublevaci�n ele las provincias de la costa

del Sud, como se habia hecho en la del Norte, procurar re

cursos pecuniarios y dem�s art�culos para el ej�rcito; �nter -

cepitar los contingentes y correspondencia del enemigo : po
sesionarse de Arequipa � Cuzco, aunque fuese � eosta de un

� mbate, y formando alli un gran ej�rcito, pulverizar � Ola-

�-rta; � desembarcando con disfraz, emprender con �mpetu
y celeridad una campa�a contra el virey, obrando de un modo

an�logo las fuerzas restantes de Lima. Teniendo pior objeto
este �ltimo plan�"la pronta terminaci�n de la guerra, y
ei. ando menos; preservar esa fuerte divisi�n de la �Sierra de
un desmembramiento y disminuci�n ya bien sensibles " ! ! !

haciendo tales propuestas como un nuevo espediente sin con

t.-nuar las operaciones sin dilaci�n. Todo se lee as� estensn

mente en la A�emoria hist�rica.
Sin reflexionar al menos ese general � cuan varios y fa

talmente desgraciados estaba tocaixlo que acababan de salir-
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le. fall�ndole tristemente por un inesperado y menos previs
to accidente, sus c�lculos, planes, y seguras esperanzas en el

memorable suceso con que se habia lisonjeado sellar su cam

pa�a ! ; y al que arrastr� abandonando Jauja, Tarma, Pasco,
sus recursos y los de las provincias del Norte y esponiendo �

la divisi�n � la deserci�n (que sufri� al moverse de Jauja �

Yaul�), al cansancio de la tropa y aniquilamiento de los ani

males, (estado en que se hall� en Yaul�), y aun � una derrota

completa, si el enemigo que dej� fuerte � su retaguardia, la
carga en tal situaci�n, mucho mas habiendo impuesto del ob

jeto de su operaci�n al pueblo que lo cerc� en la plaza al

moverse de Jauja! �Y olvidando tambi�n, los igualmente
ir esperados accidentes, porque anteriormente, y desde que
abri� esa misma campa�a, dej� de cortar en su retirada y
cUstruir al coronel Carratal� y su divisi�n; especialmente en

la ocurrencia que caus� � ese general la grave indisposici�n
de �nimo cptte refiere la A�emoria, cuando crey�ndolo seguro
envi� en su persecuci�n y se puso en su alcance !

Ya antes, despu�s ele otra escabullida que dicho Carra
tal� hizo de Pasco, se le habian escapado con su divisi�n del

pueblo ele Reyes, incendi�ndolo � vista de su jefe de vanguar
dia � quien envi� Arenales con su caballer�a y dos compa��as
escogidas de cazadores para sorprenderlo en ese pueblo, y
"que no escapara del destino de que era digno."

Y sin recordar tampoco, ese otro estra�o incidente que,
seg�n la Memoria, debi� arrancar en el acto al general Are
nales una medida ejemplar, y por el cual se le frustr� tambi�n
su nuevo plan de sorprender al mismo coronel Carratal�
cu el pueblo de Concepci�n, no habiendo conseguido mas

que verlo marchar en buen orden eon sus tropas por sobre
las Lomas de la parte opuesta al pueblo, su jefe de Estado
Mayor � quien cli� el mando de las fuerzas preparadas al
efecto con la esperanza de obtener un buen resultado que
hasta entonces se le escapaba!

No puede menos de notarse aqu� por esa Memoria his-
t'riea el raro empe�o del general Arenales, y su constante
tes�n de c�lculos sobre esa campa�a ; su multiplicada remisi�n
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oficial de planes y propuestas; querer que se le impusie
se tambi�n � su disposici�n, � en sus acuerdos el comandan
te general de guerrillas sobre Lima coronel Villar, hall�ndo
se ya aquel general con distintas otras �rdenes, acomoda-

c�as, convenientes y precisas � las nuevas circunstancias.

�Que reservaba para cuando tuviese la responsabilidad del

general en jefe; y la precisi�n de contraerse desde ese centro

e,e impulsi�n, despu�s de haber dado sus convenientes dispo
siciones de acci�n � los jefes de los respectivos c�rulos que

deb�an llenarlas, � las grandes y delicadas combinaciones que

pudiesen ir presentando los sucesos y oportunidades, sobre

sus premeditados juicios, planes, y medidas, en una estraor

canaria empresa que hubiese creado contra un enemigo fuer

te. inteligente y poderoso, y envolviese nada menos que una

responsabilidad general en toda la Am�rica, importando en

ella asegurar y no aventurar la existencia de la patria, y el

bien y felicidad de futuras generaciones?
Merecer�an sin duda una atenci�n grande, � algo mas que

superficial como insin�a la Memoria los planes y propuestas
que ocurr�an�"al que habia sabido en 1820 con una columna

ele valientes atravesar una gran estension de la Sierra " etc :

mas deb�a tambi�n recordarse, que brill� ese mismo en tan

c�lebre marcha coronada con la jornada del Pasco, llenando
exactamente las �rdenes del general en jefe. Y fu� observa

ci�n en el ej�rcito que este jefe al mismo tiempo de combinar
con precisi�n el modo, medios y puntos adecuados por donde
la hiciese, eon los conflictos en que pondr�an al virey sus ama

gos de invasi�n en Lima para imposibilitarle destacar contra
},\ columna fuerzas imponentes, la form� tambi�n de la mejor
parte ele la de l�nea de su ej�rcito, consultando sin duda todas
lar probabilidades de que se superasen los dem�s obst�culos.
Entonces le mand� marchar y vencer, como sat�ricamente re

cuerda la A�emoria, dijo Napole�n que mandaba � sus genera
les. Ahora, como Napole�n lo habr�a hecho en su caso sin o�r
inanes de sus generales que no les pedia, y se abstendr�an con

gran cuidado intentar iniciar ni anticiparle, mucho menos ofi
cialmente, (eon riesgo tambi�n en esas particulares circuns-
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tandas de dar ansa � los proyectos de divisi�n, y de esponer

grandes maniobras militares al frente del enemigo ; � los rui

nes, rastreros manejos y tiros de la ignorancia, y de la vil en

vidia,) le habr�a mandado conservarse � la defensiva en los

t�rminos cpne se han esplicado. Su contracci�n, como cuando

venci�, no debi� ser mas cpte � obedecer eon la puntualidad
militar y buena inteligencia esas �rdenes, cuyo esp�ritu y le

tra, repetimos, confiesa bastantemente entendido la A�emoria,
no tomando de modo alguno arbitrariamente la ofensiva, ape
lando para hacerlo al entusiasmo y valor de sus compia�eros,
como dice la misma, por haber sido siempre de ese pnartido
eu sus campa�as. (4) Y ocurre aqui preguntar � su autor�

�Como curia Napioleon que mandaba � un tal general de divi

si�n? �A un general que al recibir una orden terminante, po-
sitiva, encarecida, y confidencial adem�s, con cuyas eircums-

teuieias la califica la A�emoria hist�rica, hubiese reunido en

consejo � los jefes de su divisi�n par oir su dictamen y dis
entir, no sobre el modo y acierto de cumplirla, sino sobre si
se cumplir�a ? Que ! si despules de convenido en la afirmati

va, tomado una adecuada � impiortante posici�n ; dado cuenta

(le� cumplimiento al general en jefe en respuesta, instruy�n
dole que esperar�a en la posici�n elegida nuevas �rdenes : y
resuelto en consecuencia � sostenerse en eUa hasta otras ocu

rrencias; habiendo recibido en ese estado, una repieticion es-

presiva y urgente de aquella orden, y tomase repentinamen
te y sin reservas la ofensiva, dejando � su retaguardia con

todos los recursos que le abandonaba, al enemigo que habia
temido � su frente, para atacar en distinto punto � otro cuer

po principal de su ej�rcito sin seguridad positiva de encon

trarle? Lo eptte cli� por resultado, quedar sin vencer, fijando
el �xito ele la campa�a, como se propuso, y sin movilidad para

4. V todo eso hacia el' general "Aren�is" tan celoso y versado
eu puntas de disciplina, que se crey� obligado de dirigir al gene-ral
"San Martin" un claro y circunstanciado inforne sobre objetos de
ella, cuyo contenido dice la memoria pudo serle �til por entone-es y
-r-rn L fut-i'iro.. cuando su tefe de ej�rcito mayor no llen� su nuevo plan
le sorprender ai coronel Canat-.-l� e-n el pueblo- de Concepci�n.
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eontramarchar ni otros recursos. Entonces le ofreci� el gene
ra] en jefe en nueva orden por el comisionado (5) con cpttien
envi� los partes � informes verbales de su situaci�n, los sufi

cientes ausilios de toda clase para sostenerse � toda costa en

alguna posici�n de la Sierra, que era preciso recuperar ;
�

eme dir�a si le hubiese contestado que si persist�a en eptte la

divisi�n contramarchara � la Sierra, se sirviera nombrar otro

general, pues �l no se sent�a con la capacidad necesaria para
henar sus miras? Proponi�ndole al mismo tiempo esa c�fila

ce- enqjresas y movimientos que refiere la memoria desde su

posici�n en Matucana, al Norte, al Sud, por mar, por tierra,
por las costas, por el centro ; � que se le permitiese marchar

a tomar una plaza fuerte y defendida inespttgnablemente.
asalt�ndola en esa misma divisi�n lo que ejecutar�a en el
momento en que le fuese la orden'. . . . � Como mandar�a, le

volvemos � preguntar, � que har�a Napole�n 1 . . . . Nos permiti
remos tambi�n contestar por el autor: "disimular" como San

Martin, hombre de mundo y vistas, conociendo lo nuevo del

p.ais. Procurar afirmar en el modo posible, sacando entre tanto

sin embarazarse y prescindiendo de ocurrencias y dificultades
ia remediables, el piartido mas favorable de las circunstancias
en los buenos deseos y disposici�n de las personas y de las co

sas para llevar � cabo grandes � indispensables empresas.

A mas de las medidas para la marcha de la columna de
Arenales que emprendi� al interior desde Yca el 20 de octu

bre, (1820), y en cuya observaci�n est�bamos, dispuso igual
mente el general en jefe antes de su partida, que el teniente
coronel Bermudez quedase en Yca en clase de comandante ge
neral del Sud, con una fuerza respetable, � mas del armamen
to y municiones necesarias para aumentarla ; y se vio seguida
mente, que entre los aparatos ele la espedieion sobre el Ca-

5. Lo fu� el coromel Otero-, presidente del Deipiairtamiento de Tar
ma, que emigraba con la divisi�n con cuyo motivo el general Luzuria
ga declar� y .prometi� bajo la prote-eeion d� la .presidencia provisional
del gobierno de las provincias de Haylas(hoy Aim-a-romas) , dos pueblos
libres de �aquel, � que se libertasen del enemigo � hizo est en-sivais � olios
sus dls-posici-oines gubernativas: fu� en esa crisis, qui? su ayudante de
campo Torres avanz� con las guerrillais hasta Pasco
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Pao y Lima; protecci�n dada al batall�n de Numaneia pa

ra su paso � las filas del ej�rcito libertador, y dem�s progre
sos de este, en sus desembarcos en la inmediata costa del x^or

le, y los de la Escuadra con la toma de la fragata Esme

ralda, destac� tambi�n fuerzas con oportunidad sobre las

provincias del Norte de la Sierra, enviando � Huaylas al ba-

.rilon n�mero 5, que march� � su destino el 21 de noviem

bre. De modo que Arenales segu�a sus movimientos saliendo

e� : Jauja del 25 al 26, despu�s de haber entrado el 23, la van

guardia de su columna en Tarma; el coronel Campino jefe
de aquel batall�n, avanzando r�pidamente eon un peque�o
destacamento de �l, tom� por sorpresa � Huar�s haciendo

prisionera su guarnicien, y el territorio al Norte de Pasco

ton las provincias de Huanuco, Huamalies, Cuatambo, y de

m�s que compusieron luego la presidencia nombrada de Huay

las, (formada por el reglamento de 12 de febrero, en la orga

nizaci�n pol�tica de esa �poca que indica la A�emoria), se

hallaban ya libres con el apoyo de esas fuerzas, y todos los

pueblos de ambas Sierras mas entusiasmados y cooperantes
por tan pr�speros sucesos, cuando lleg� Arenales el 5 de di

siembre � ese punto de Pasco. El 6 logr� batir en el pueblo
del Cerro las fuerzas ya desalentadas que le opuso O'Reylli.
Asi, luego que el general en jefe lo hall� oportuno � necesa-

r�o, hizo verificar la reuni�n de su ej�rcito en el punto del

Norte en que con el cuerpo principal habia situado su cuartel

general (fin de las operaciones que deb�a practicar ia columna

de Arenales, que comprendi�ndolas la A�emoria concluye
en la pajina 21: "y buscar en fin, la reuni�n y combinacio
nes consecuentes con el cuerpo principal del ej�rcito Liber

tador en las esfremidades mas ventajosas al Norte de Lima,"
incorpor�ndosele en esa columna el 8 de enero de 1821, dia
mismo en que estaba ya muy pr�ximo en Barranca el bata

ll�n n�mero 5, que fuerte de novecientas plazas regresaba de

llurayl�s � engrozarlo. En tal situaci�n, fortificado el ej�r
cito en sus posiciones de Huaura, y provisto de' todo lo ne

cesario, dice la Memoria, esper� el general en jefe por los re

petidos y fundados datos que tuvo de que el ejercit� espa�ol se
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decidir�a � buscarlo determinadamente ; y contin�a mas ade

lante la Memoria, y no se hubiera desechado el combate si

sus enemigos lo hubiesen provocado: en esta espectativa se

pias� una larga temporada." (Es exactamente la de los tres

reses, � que aluden los primeros renglones de su pre�mbulo ,

pajina La transcursos desde enero, tiempo de la reuni�n del

ej�rcito en Huaura, hasta la nueva espedieion de Arenales

en abril, y dem�s movimientos combinados del ej�rcito piara

hacer cambiar las operaciones del virey) y sigue diciendo la

misma Memoria: "No siendo entre tanto posible obrar al

frente del enemigo mientras era preferible esperarlo, el ge

neral San Martin aprovech� los momentos en organizar tro

pas y numerosos recursos en las provincias del Norte y conso

lidar en ellas una organizaci�n pol�tica, capaz de apoyar al

ej�rcito en sus empresas. En el mismo intervalo el general en
jefe se apresur� � plantear las partidas de guerrillas en las

cuebradas inmediatas � Lima, etc." (6)
Y con todos los hechos y sucesos relacionados resaltan

�'iuy notablemente las inexactitudes de una singular anota

cion que se halla en esa A�emoria P�j. 129), cuyo m�rito y
( � de las dificultades con cuyo motivo llama � ella su autor la

atenci�n, podr� solo graduarse por el asombro eon que el

lector, satisfecha su curiosidad, la apartar� de su vista. . . .

I Ni quien se persuadir� que el autor y eje de esa m�quina que
form� y dirijia con tanto esmero, trabajase por destruirla
alevosamente?��ni que operase de un modo voluntario en la
ruina y descr�dito del mismo � quien en su adversidad tendi�
una mano protectriz y generosa?

Porque es el caso de decirse, que el general Arenales
servia la comisi�n de sub-inspector de las milicias de la pro-
\incia de C�rdoba, cuando en enero de 1820, estall� la re

voluci�n del ej�rcito del general Belgrano en Areq�ito, de

6. Tambi�n envi� el 13 de marzo �� Paseo panal interrumpir la eo-
�mumiciaieion entre Lima y Has" .provincias del Sud, em el di:ist�aeaim�em.to- de-I
teniente coronel Miller que desembarc� -en es-e �punto �?�1 21. Y y,a .antes
em febrero �hab�a salido die Huaura con oficiales y art�-e-ull-os de -gu-erira �el
�cerom-el Gamarra �� tomar el miando -de los destacamentos que guarne-
cii-m las �provincias del Sud de la Sierra..
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cuyas resultas tuvo que fugar asil�ndose en la de Cuyo, toca
da � la saz�n de las convulsiones de las dem�s provincias, y
pas� sin demora � Chile. El general San Martin que ningu
na relaci�n ni antecedente de conocimiento particular ni

amistad tenia con �l, solo por respeto � sus canas, al infor

tunio, � los informes de su honradez, � su constancia en el

inter�s de la causa americana siendo espa�ol peninsular, y a

las honorables cicatrices que llevaba en su cara (7) de heri

das recibidas en las guerrillas montoneras del Alto Per�, en

que hasta entonces habia hecho su carrera; le dio servicio

en su ej�rcito, y lo favoreci�, distingui�ndolo y elev�ndolo.

De todo lo espuesto en la presente nota resulta pues:

oue las dos campa�as del general Arenales de 1820 y 1821,
pertenecieron � movimientos preparatorios de operaciones
del gran plan esclusivo del general San Martin, (recu�rdese
�aun la combinaci�n notada por la misma Memoria), y que la

contracci�n de aquel general y los esfuerzos en redoblar su

intelijencia y actividad militar, cuya necesidad sent�a, de

bieron dedicarse con preferencia, desde que recibi� la orden

el 13 de julio, � su mejor y mas puntual cumplimiento. Con
segu�a asi la gloria y �tiles fines patri�ticos que lo ani

maban, para que su zelo y amor filial llegasen � ejercitarse en

su historia, dignamente ; procurando el acierto en conservar la

divisi�n movible y bien dispuesta, situada por partes � en el

todo, en las mejores posiciones; preparado � lucir cuando el

enemigo lo buscase � combate en una intelijente retirada con

las ventajas que le permitiesen sacar las circunstancias y los

injentes recursos y buenas localidades del teatro en que ope
raba. Brillando de este modo en el gobierno, valent�a, orden
y arreglo de ella, y en la elecci�n de las. direcciones por mo-

7. Recordamos con �este motivo que tambi�n -ell- -general San Mar
tin conservaba una bien notable de las que le to-canom en la jornada
de San Lorenzo, en que poni�ndose � �lia cabeza de ciento crn-c-meinta de
sus grrnade-ros, que -reci�n acalia-ba� -de instruir y diiSie-iipUm-a-r, y sin es

perar -la -artilleria � infanter�a que deb�an componer su d-ivis-i-on, atac�
y deshizo sable -en mano, la columna de quinientos hombres que hab�a.
dc-se�inb arcado en es-a costa, enviada poT �el gobernado-r -d�e� Montevideo,
de las buenas tropas -eon que -ell- gobierno real temia guarnecida'- 'esiai
plaza. �
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cimientos adecuados que llenasen los objetos bien conocidos,
y literalmente esplicados en esa orden y sucesivas comunica-

�c�ones del general en jefe, que fueron siempre tendentes �

unos fines, iguales � invariables.
Entremos ahora en esplicaciones, referentes � los res

' pieetivos documentos, de sucesos pol�ticos y militares que con

inexactitud relaciona la misma A�emoria, acaecidos en la pro
vincia de Cuyo.

III.

Esplicaciones referentes � los respectivos documentos sobre
sucesos pol�ticos y militares que con inexactitud relacio

na la misma A�emoria, acaecidos en Cuyo.

Vamos ahora � esplicar las inexactitudes ele esa A�emoria
hist�rica que tiene inmediata relaci�n con algunos principa
les de los presentes documentos.

La Dice, p�j. 186: "Que el coronel don Rudecinclo

Alvarado, (despu�s general) obtuvo, en 1819, el cargo de

Inspector general de la provincia de Cuyo, para que arregla-
ri y disciplinara sus milicias y preparase sus recursos con

tiempo." (Por el antecedente se entiende, que para resistir
ia espedieion espa�ola, � para verificar la del Per�.)

El general Alvarado, entonces coronel, no obtuvo tal
cargo. Obtuvo el nombramiento de sub-inspector de las mili
cias: mas se crey� obligado � renunciarlo, siendo por dem�s
tal comisi�n en esa provincia, y qued� as� sin efecto por ha
llarse sus milicias desde que se puso al frente de esa inten
dencia el general San Martin, en el mas perfecto arreglo y
clrsciplina. Bajo el cual, ausiliaron su marcha y c�lebre paso
de los Ancles con la espedieion Libertadora de Chile, tanto
en la invasi�n sobre la l�nea de su frontera, como en la con

ducci�n y escoltas del material, parque y equipajes del ej�r
cito; de caballos, v�veres, etc. Se conservaron en diferentes
repuestos entre ellos de buenos caballos hasta el pi� de la
Cordillera, con los cuales, conducidos por esas milicias con

c� cuidado y exactitud militar � entregarse aptos, como 1*



306 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

cumplieron, ele entrar inmediatamente en combate, y con mu

niciones de ciertos calibres ele que igualmente lleg� � nece

sitar el ej�rcito con urjencia, por el contraste de Canchara-

yada en la noche del 19 de marzo de 1818, se le atendi� pun

tual y r�pidamente para la gloriosa jornada de Maip�. En
la eptte, saliendo reorganizado al encuentro de su orgulloso
enemigo, lo derrot� completamente � hizo prisionero en la

memorable batalla dada en ese llano el 5 de abril, � los quin
ce dias y � mas de ochenta leguas del lugar de aquel desas
troso contraste. Se cubri� con dichas milicias el cord�n que

impuso � los dispersos de Cancha-rayada, contuvo la deser

ci�n y la emigraci�n; y se mantuvo la reserva de que sirvi�

esa provincia como el mejor ej�rcito y con todos sus recursos.

hasta el a�o 1S20. Concurrieron tambi�n las mismas, al au

mento de la 2.a divisi�n, aunque por piepttetes, con oficiales.

que adquirieron despu�s un distinguido renombre en la cam

pa�a del Per�, como Pringles y otros. Esto fu� en cuanto al

arreglo y disciplina de las milicias de Cuyo.
Para preparar los recursos en tiempo, v�ase por los do

cumentos la parte que podr�a tener el coronel Alvarado. El

los recibi� c�modamente, contra�do con quietud � solo llenar

las �rdenes del general en jefe en el gobierno econ�mico in-

ti rior de la divisi�n.

2.a Dice, p�j. 187; "Que cuando el general San Mar

t�n pas� la Cordillera, el comandante Alvarado qued� eon

las instrucciones de mover seguidamente la divisi�n hacia
Chile ; las �rdenes estaban dadas para ejecutar la reuni�n
en Mendoza y de all� marchar al indicado destino .... El ba
ta llon l.o de Cazadores acantonado en San Juan, recibi� la
('den de marchar; pero antes de ejecutarlo y cuando menos

se pudo presumir, estall� un violento motin.
' '

El comandante Alvarado quedar�a sin duda con instruc
ciones; mas las �rdenes de mover la divisi�n, siendo el gene
ral. San Martin exact�simo hasta dar siempre ejemplo y prue
bas de puntualidad respecto al orden de disciplina y escala
ir� mandos en el servicio, las habr�a comunicado direetamen-
i al gobernador-intendente, comandante general de la pro-
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rinda tanto para los ausilios, como por el mando de armas

i�ue conform�ndose eon el natural que le estaba afcto, y pior
su graduaci�n (8) le habia conferido igualmente de su parte
como general en jefe de ese ej�rcito ele operaciones para las

i. c-cesarias de su conservaci�n y progresos, y � la seguridad-
de la misma provincia de que por ordenanza era responsable
c.aino confinante con el estranjero en que operaba. Ella le
halda servido de base, de centro, de ausiliar ; y fu� preciso
que continuase igualmente formando tambi�n el piunto y

ctterpo de reserva que confi� del n�smo modo � su goberna
dor-intendente y comandante general, el coronel mayor Lu

zuriaga. El coronel Alvarado, comandante de la divisi�n

acantonada en la provincia, le estaba por estas causas subor-
oinado en las armas y obedec�a sus �rdenes, sin que esto obs

tase � la independencia de su mando en el gobierno econ�

mico interior de la divisi�n de su cargo.
Las �rdenes, pues, para la reuni�n en Mendoza del cuer-

pu acuartelado en San Luis, se dieron cuando lo dispuso el

gobernador comandante general, y fu� al instante que supo
la insurrecci�n del batall�n ... �.o que tenia sus cuarteles
en San Juan : tratando de concentrar por esa ocurrencia toda
su fuerza en Mendoza. Este cuerpo no habia recibido orden

alguna antes de su movimiento.
3.a Dice. p�j. 18S : "Que cuando la noticia de tan

funesto acontecimiento (la insurrecci�n del batall�n N.o 1)
lleg� � Mendoza, el coronel Alvarado se apresur� � tomar las
medidas que pudieran repararlo: fuesen � n� las mas acer

tadas, (pues algunos de sus oficiales fueron de diferentes con

sejos) ello es. que no se obtuvo resultado alguno favora
Me."

Esas medidas las refiere el mismo coronel don Rudesin-
<?;> Alvarado al general en jefe en su parte, y fueron, indicar

8. V�ase- al fin de este ap�ndice, bajo el N.o 13 una rese�a, de su
-cara-era desde ei a�o de la rejenei'ee'on pol�tica hasta el de 1815, que
lleg� � la clase de general, conformada � su hoja de servicios ven�ren
te da � -on algunas indicaciones, que dan idea de varios pasajes de las
primaras campia�as del Alto Per�.
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al gobernador ir �l solo � San Juan, y ver si su presencia ha

cia que la tropa insurreccionada volviese � su deber; de cuya

idea se retrajo por las observaciones que igualmente refiere

le hizo el gobernador de la provincia.
Pero vamos � consignar aqu� con esta ocasi�n, toda la

realidad y circunstancias de esos notaL�es sucesos; esplie�n-
clelos y aclarando al mismo tiempo en la siguiente relaci�n,
varios de los documentos, ya que como se ha dicho, solo pue
den servir de noticia hist�rica y particular de la conduc

ta del general Luzuriaga en sus destinos p�blicos.
Las medidas del coronel Alvarado terminaron, como se

ba espuesto, en su conferencia con el gobernador de la pro
vincia.

Respecto de las de prevenir, y prepararse � los resulta
dos que preve�a, el gobernador por la estraordinaria crisis en

que se hallaba la rep�blica y que est� indicada en la misma

Memoria hist�rica (p�j. 186) : crisis, complicada ademas con

la agitaci�n, descontento y resentimiento de los adictos � la

suprema administraci�n de esa �poca, por no haber visto to
mar al general San Martin, una parte activa en la guerra
contra los federalistas, y que cre�an conveniente por eso, se

parar por todos medios su influjo de las provincias. En cuya
tarea coincidian, sin acuerdo con los demagogos de ese par
tido, entre quienes figuraba don Jos� Miguel Carrera que
..manten�a una imprenta, y sosten�a peri�dicos incendiarios en

Santa F�, � donde habia venido en el calor de la guerra ci
vil desde su asilo en la plaza de Montevideo, ocupada por la
corona de Portugal, cuyo soberano resid�a entonces con su

corte en el Janeiro. En tal situaci�n de cosas, era tal vez pe
ligroso, hacer obrar contra la insurrecci�n, las milicias de
la provincia y la fuerza de la divisi�n remontada y aumen
tada en ella: las miras del general San Martin estaban re

ducidas y contraidas � la guerra contra el gobierno de la
Pen�nsula (9) � fin de asegurar la independencia de esos

9. V�anse los �rasgos -es-ta-actad-os al fin d�a este "Ap�ndice" bajoel N.o 11, de s.u .proelamlai � los habitantes de �las Provincias del Rio d,9
la -Plata, instruy�ndoles de su marcha ��. �dar �la lliibertad al Per�, circu-
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mismos pueblos, tan vehementemente zelosos y entusiastas
de la libertad: por todo y para ir viendo venir, debia el go
bernador hacer nuevos esfuerzos, � fin de mantener la opi
ni�n p�blica, concentr�ndola por los arbitrios mas adapta-
bies � las circunstancias y al car�cter de ios habitantes. Reu

ni� sin demora particularmente al Cabiluo, que era su inme

diato regular medio de contacto para el pueblo, y de armo

n�a con el principal vecindario, instruy�ndole del acaecimien

to de la insurrecci�n, y manifest�ndole sus miras de no obrar

tan inmediatamente y sin gran necesidad con las fuerzas;
que reunir�a en la capital el resto de la divisi�n, y se espe
rar�an los nuevos eventos y marcha de los insurrectos: que
nada podia hacerse sin el pueblo ; que contaba con que esa

corporaci�n le ayudar�a � mantener el orden en estas cr�ticas

circunstancias, y � uniformar lo mas posible la opini�n gene
ral ; que su conducta seria siempre en el sentido del inter�s

com�n, bien y tranquilidad del vecindario, y para ello procu
rar�a acordar sus ulteriores medidas con el Cabildo. (10)

Mas esa misma noche, que fu� la del 10 de enero de 1820,
se hall� con una comunicaci�n muy reservada de San Juan,
del doctor don Francisco N. ele Laprida (ya no existe), pre
sidente que fu� del Congreso general en Tucuman el a�o
a�lf. c:i que por si y � nombre de muy respetables vecinos
le instru�an, de que si no se aprovechaba la ocasi�n de una

sorpresa sobre los insurrectos, que consideraban facil�sima en

el estado descuidado que se veia � la tropa, por un movimien
to r�pido y sin dejar pasar el tiempo; el asunto seria de

crueles, trascendentales consecuencias y de dificultos�simo re-

lada y publicada en Valpara�so por la imprenta del Ej�rcito Liberta
dor, ien julio -de 1820.

10. 'Previendo los eJeetores .para, el Ctibildo de 182-0-, la miei&���-
.diaid en esa crisis general de afurma-r la unif.ormiidle.id y con-cantracio-n d-e
la -opini�n, p�biiie�a da -la provincia para �Ja conservaci�n, -de �su buen or
den y �sosiego, atendieron muy circunspectamente al �acierto de la -elec
ci�n -de -los Gaipitul'aires del Cuerpo Municipal para �esa- a�o, como lo
e-vis� al gobernador iinteindeinte �el Cabildo saliente, al darle cuenta- de
la ireeinpciom em sus cargos �de los indi-vi du.os -del entrante-, �en �el oficio
que se halla al fin d-e este ap�ndice bajo ell N.o 10.
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medio. Le pechan, invocando su honor� se les guardase invio

lable secreto, y lo dispusiese de modo que en una noche an

tes de amanecer sin que pudiesen haber tenido aviso ele la

marcha, atacasen el cuartel que lo tenian unido � la plaza.
Por corto que fuese el n�mero � que tuviese, que reducirse

prudentemente la fuerza de sorpresa para evitar ser sent�

dos los movimientos, conseguir�an el objeto de ocupar el cuar

tel con todos los �tiles de guerra y municiones que tenian de

positados en �l, y serian incontinentemente segundados por

el principal y mayor n�mero de vecindario.
Al momento se felicit� el gobernador Luzuriaga, que

cont� por hecha y asegurada la empresa guard�ndose el se

creto, y consider� cortado el nudo gordiano que se le pre
sentaba. Junt� en la madrugada del 11 privadamente al eo^

mandante de la divisi�n coronel Alvarado, y al general Ne-
ccchea, coronel entonces, comandante del rejimiento de ca

zadores � caballo, que un�nimemente celebraron y se con

vinieron en el proyecto. Aun lo solitario y despoblado dei
tr�nsito � San Juan, cincuenta leguas, favorec�a la jornada.
Eran solo necesarias combinaciones y disfraz para que no

llegase � sospecharse el intento por las operaciones prepa
ratorias; bastantes y bien dispuestos ausilios, para que no

fuese sentida sino con el golpe la marcha ; y cpte no faltasen
caballos de refresco, para obrar en todos los casos. Afortuna
damente en la actitud militar que conservaba la provincia,
ning�n apresto c�e esos faltaba., de todo habia eon gente de
confianza y baqueanos para asistirlos.

El coronel Alvarado qu�seThacerse cargo de ejecutarla;
recibi� en consecuencia aut�grafas las orden ?s precisas del
gchernador comandante de la provincia, arregl� su destaca
mento y march� esa misma tarde con el n�mero escojido de
cazadores � caballo y piezas que refiere en su citado parte;
cubriendo su retaguardia para protejer las operaciones su

cesivas el comandante Necochea; quien al objeto situ� su

cuartel principal el 12, en Yocol� c�� el resto de sus escua

drones. El gobernador esperaba verificada, la sorpresa la
noche del 14, y que solo con la noticia de su buen suceso se
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desenvolviese la cr�tica y el conocimiento de esos movimien

tos en Mendoza, reserv�ndose satisfacer entonces al Cabildo
� on poderosas razones sobre su silencio.

Empero muy luego presentaron su reverso tocias esas

esperanzas y el nudo se puso mas dificultoso � incompren
sible ; porcpie desgraciadamente el coronel Alvarado, coman

dante del campo insurrecto y de la divisi�n, en vez de salvar

"a avanzada del P�sito sin ser sentido, y cortarla como le era-

f�cil, se acord� sin duda de la indicaci�n que en su primera
conferencia habia hecho al gobernador de la provincia, y qui
so anunciarse con un ataque � esa peque�a guardia. Trat� ele

�sorprenderla, y en su dispersi�n le pareci� prudente no car

gar, envuelto eon los pr�fugos sobre el cuartel del pueblo.
aprovechando ese oportuno momento de confusi�n (11) y ha

biendo ordenado en tiempo el movimiento de sus reservas en

la. confianza de epue la exhortaci�n que les diriji� desde e�e

punto, referida en su parte, y su presencia de dia, descansa

da la, tropa y en buena formaci�n con el imponente n�mero

de su destacamento, har�an que volviesen � su deber los in

surrectos y sus secuaces, apoderados ya del mando y recursos

(h la ciudad!. ... Y gracias � la impresi�n de sorpresa que
les cans� el repentino � inesperado ataque y � la incertidum-
bre y absoluta carencia de noticias en que estaban de las ftier
ras de retaguardia � reservas del coronel Alvarado y de sus

shuaciones. para que no lo hubiesen cargado � su retirada de
cite se vanagloria su citado parte.

Cuando lleg� al gobernador �l inesperado suceso de esa

jornada, ya el rumor y pormenores cund�an por la capital
de la. provincia eon aquellas variaciones, cambios y exajera-
eiones de tales casos y estraordinarias circunstancias, mas

grave en esa crisis nacional. La ciudad toda estaba en aji
tacion, los c�rculos incendiarios, multiplic�ndose, propaga
ban que la intenci�n del gobernador era comprometer � Men
doza en una guerra eon el pueblo de San Juan para soste-

11. Ciertamente que la faltla.i de esa operaci�n tan indicada en
��sos momentos, seria motada de los ofi�e-iialeis de su destacamento, cj-n..-
cido ya por es? ataque el verdadero �objeto de la marcha, y la �nica- oc-a-
sion que .alguno pod�a haber dado su consejo, �pu.es hasta entonces de
bi� ser, y fu� sin -duda -ignorado de- todos esceipto del coronel Necochea.
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ner indebidamente � sus tenientes d�spotas, hacer arder y

asolar la provincia, pasando � Chile eon las fuerzas y todos

sus recursos, dej�ndola aniquilada, porque no era mas cpte

ui' �jente ciego ejecutor de las �rdenes del general �San Mar

tin, � quien llamaban tirano y ambicioso; que la espedieion
al. Per�, era una quimera inverificable, y solo un pretesto pa

ra saepuear y despotizar sobre los pueblos.
Sin p�rdida de instantes trat� el gobernador de tentar

la disposici�n del Cabildo. Sinti� � sus capitulares contris

tados con la impresi�n de esas ocurrencias, especialmente'
por el juicio de la guerra con la ciudad de San Juan: al ve

cindario, lleno de dudas y crey�ndose inseguro eon la ad

ministraci�n en las circunstancias; frios � inciertos � los mi

licianos, y que el esp�ritu de desconfianza y prevenciones se

piropagaba y generalizaba r�pidamente, temiendo aun los mas

moderados y sufridos los resultados del uso que pttdiese-
hacer el gobernador de las fuerzas de la divisi�n, formada

solo para objetos de la guerra de l� Independencia y que se

piresentian contajiadas de las inquietudes de las de San Juan,
aun en el cuartel de San Luis.

Procur�, pues, en consecuencia calmar incontinenti �

los capitulares en sus conversaciones indic�ndoles su pro

yecto de enviar una diputaci�n � la ciudad de San Juan : so

bre lo cual, y dem�s medidas que meditar�a muy luego para.
reanimar el esp�ritu p�blico y abrir una nueva senda � la

i' i archa de los negocios, instruir�a al Cabildo sin p�rdida de

instantes, y que al momento har�a retirar la fuerza de la di
recci�n ele San Juan. Al mismo tiempo form� la idea de su.

dimisi�n ante el pueblo convocado en cabildo abierto.

Fij�, acto continuo, los puntos para arreglar un mani

fiesto, en que se esplicase leal y sencillamente la situaci�n d�
la provincia, sus riesgos de continuar � la cabeza de la admi
nistraci�n y se dejasen indicadas las bases, para que no se

de sviase la marcha del orden, precavi�ndose de las facciones-

y de la anarqu�a. (12)

12. Sobre tales principios, J-o-gr� Mendoza c-o�nse�rv�a�r -em. su terri
torio el orden -derrocando �en;uy luego la faeei-o-n que depuso al -Cabildo;
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Se verific� todo, en la forma que aparece de los docu

mentos dejando cubierto el secreto del verdadero origen y

c-bjetos del movimiento del comandante de la divisi�n, coro

nel Alvarado, sobre el cuartel de San Juan, y presentado del

modo adecuado � las circunstancias para desvanecer las im

presiones que procuraban fijar los incendiarios; � cuyo efec-

to, se eangearon las �rdenes aut�grafas que recibi� y su pri
mer parte, con las que se hallan en los documentos d�ndose

les la piosible publicidad. Concili�base asi tambi�n el mejor
servicio, evit�ndose opiniones para las ulteriores medidas de

ese jefe en armonia eon el Cabildo, � fin de librar del conta

gio de la insurrecci�n los restos de la divisi�n, y que mar

citasen � incorporarse al ej�rcito, hallan�ndose las dificulta

des cpte pudiesen sobrevenir.
Mientras se pon�an en orden esos pormenores, trat� el

gobernador de instruir, al mismo tiempo que al Supremo Di

rector, al general en jefe del estado de la Provincia, de la ne

cesidad y su resoluci�n de cesar de todo mando en ella. Ig
nor�base el estado de su salud; solo se sabia que hab�a lle-

g; do � Santiago con pocas se�ales de mejor�a de la grave en

fermedad con que pas� la Cordillera (13) ; lo hizo pues, por

resisti� se.guidamen.ti?- la .invasi�n del batall�n insurrecto que lleg� so

bre sus suburbios, �reehaz�ndo.'ao y sigui�ndolo- hasta Sian Juan, huyendo
el batall�n el -combate: -libert� entonces � esa ciudad. Las fuerzas i-n-
siiri-e-ctas s-e desordenaron sucesivamente y .'dispersaron fuera �de las
�provincias de �Cuyo, teniendo los -cia-bezas el t�rmino espresiaido �en los
documentos. Amibas -ciudades hicieron despu�s frente � las tentativas
de las fuerzas de que hab�a -llegado hacerse Carreras e-n las guerras
civiles de Buenos Aires, re-c-haz�n-d-oJiais San Juia-n de sus cercan�as,
-bati�ndolas por �ltimo y deshaci�ndolas en un combate el ej�rcito de
Mendoza, mam-dado por su general don Jos� Alvino Guti�rrez, capitular
que fu� el -a�o 1S20, c-oma-ndiante tambi�n entonces de un �escuadr�n de
�m�i imillas; siendo de sus resultas preso Garrera, sentenciado y ejecutado
en el miisno Mendoza.

13. Habi's: emprendido el general San Martin su viaje � Chile,
bastante, �em-feirmo, eoimo -dice la "Memoria hist�rica." Antes de Legar
� la cordillera se agrav� suminme-nte, y resuelto � pasarla e-n -es-e -estado,
fu� preciso lo verificase en ain-gairillas, asistido �del capit�n diei �artille
ria comandante del Pairqne don Luis Beltran, persona �eaiidiedosa y de

-prolijos conocixiie-ntos mec�-nicos; y del virtuoso facultativo doctor
don Guillermo Coll-esbea-ry, ciudadano -de la Rep�blica de les Estados
Unidos del Norte, -residen-te entonces en Mendoza, qne- habla servido
de cirujano mayor del ej�rcito �en Tueumiaia �- las �rdenes de-i mismo
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conducto del oficial mayor de la Secretaria de guerra don

Tomas Guido, hoy general, diputado entonces cerca, del Su

premo gobierno de Chile, � quien incluy� las comunicaciones

espum�ndole : que si en el estado de salud del general en jefe
m fuese posible se instruyese de ellas incontinenti, y le

comunicase sus �rdenes, le despachase el chasque sin p�rdida
de instantes y ganando horas como se lo enviaba, pues impor
taba sobre manera en los apuros de las circunstancias por

eme solo esperaba sober que las hubiese recibido para poner

se en marcha � Chile.
El diputado le contest� puntualmente el recibo, anun

ci�ndole que la salud del general San Martin se hallaba eon

notable mejor�a; pero que hab�a impedido darle en cd nio-

i.-ento sus comunicaciones sin prepararlo: que Chile se re

sent�a tambi�n de inquietudes y que le pareeia retardarse al-

ge, mas su viaje.
Ya los incendiarios empezaban � rumorear que se pro

moviese impedir al gobernador pasar � Chile si lo intentase,

bajo el pretesto de residencia, teniendo � figurando el temor

<!'� que el general San Martin se propusiese favorecer una

reacci�n poni�ndolo � su frente y que volver�a con numero

sa y mas segura fuerza.

Firme entonces el general Luzuriaga en sus principiios
d� orden, y deseando remover obst�culos piara su marcha al

nuevo gobierno de la provincia, compromisos � la fuerza de
]-. divisi�n que malograsen tal vez librar sus restos impor
tantes, esponi�ndolos � complicarse y aumentar des�rdenes y

confusi�n, neutralizar en fin, cuanto fuese posible de su par
te, la, anarqu�a que amagaba; apiesar del caos borrascoso en

que se hallaba la, capital del Estado; de la situaci�n turbnlen-
t:� del ej�rcito del general Belgrano; de los peligros de la

pirovincia de C�rdopa y transito pior la de Santa F� ; haciendo
frente serena � su destino, satisfecho en la regularidad y pu
reza de su manejo, se anticip� � los d�scolos y pidi� pasa-

ge-he-ral, y laraist�-dol-e en la penosa �enfieirniedad que le 'impidi� continuar
�entonces (181 4) -� la. -cabeza .ele -ese ej�-ne-ii-to.
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porte para Buenos A ires eon las notas y proclama que se ven

ei los documentos, poni�ndose incontinenti en marcha. L -

sucesos particulares que le sobrevinieron, desde (pie por el

estado de los caminos tuvo que retrogradar � -San Luis, hasta

si; incorporaci�n � la espedieion Libertadora del Per�, est�n

opuestos eu los documentos.
4.a Continua la Memoria hist�rica relatando: que el

coronel Alvarado activ� sus medidas para reunir las fuerzas

tb la divisi�n, y salir de Cuyo prontamente antes que el con

tagio la hiciera desapiarecer del todo; que con estos sucesos

los encubiertos opnositores � la autoridad del general San Mar

t�n y sus delegados dieron la cara en Mendoza, y no trepida
ron en avanzar sus pasos en el sentido de las circunstancias

que favorec�an sus planes: que Alvarado pas� � situarse �

Lujan (una legua al Sud de Mendoza) donde tuvo que espe
rar algunos dias � los granaderos epue venian de San Luis : que
cutre tanto los mendocinos depusieron al gobernador don

Toribio de Luzuriaga, y entablaron exijendas seg�n parec�a
inatendibles ante el comandante general Alvarado. Este se

puso en marcha tan pronto como pudo : sac� de la ciudad to

dos los art�culos de guerra que existian en ella como perte-
reeientes al ej�rcito (� eseepcion de algunos ca�ones), y ma.11-

d�/ inutilizar algunos de aq�e�le�s cpte no pudo concluir al

tiempo de su marcha : epue este hecho, no menos que la inter-
-\ encion mas � menos atinada epue ejerci� en estas ocurren

cias por raz�n de su cargo piroclujeron una fuerte indigna
ci�n en una gran parte de los ciudadanos de �Mendoza. Que
la deserci�n de las tropas continu� notablemente ; la seduc
ci�n llegaba ya � los oficiales : asi es que algunos de estos

Mendocinos. se quedaron renunciando � continuar su carre

ra, en la que iba � emprender el ej�rcito en que se habian
educado. La divisi�n lleg� � Chile por el paso del Portillo
tal vez con un mil quinientos hombres menos de los cpte con

tantos afanes y esfuerzos habian sido reunidos, disciplinados,
y perfectamente equipados. Que el coronel Alvarado se pre
sent� al general San Martin en los Ba�os de Canquenes."

En todo lo ya esplicacTo sobre las tres observaciones que
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anteceden, se hallan detalladas y bien manifestadas las ine

xactitudes, cambios de periodos y equ�vocos que el preceden
te estracto contiene. Solo hay que a�adir por conclusi�n para

esta 4.a rectificaci�n final : que en la secretaria del general en

jefe exist�an, y vio en Chile el general Luzuriaga que escribe

estos Apuntes, entre otras varias comunicaciones del Cabil

do de Mendoza, unas bastante estensas, instruidas y funda-

c�as con copias de muchas notas oficiales en contestaci�n � di

sidencias suscitadas entre ambos con el comandante de la

divisi�n coronel Alvarado, en que manifestaba haberse �ste

dejado envolver hasta ponerse � descubierto de hechos sobre

su empe�o y conatos de injerirse en los negocios de la pro

vincia, anim�ndose as� los avances de los d�scolos, y eseit�n-
dose desconfianzas, con inminente riesgo de la tranquilidad
p�blica, de la seguridad del gobierno y de la misma divisi�n

esponi�ndola � la seducci�n de los facciosos. Que temeraria
mente habia arrojado al rio piezas de artilleria y otros �ti

les, y se empe�aba aun en hacer intempestivas exijencias de
ios repuestos militares de la provincia, sin consideraci�n � la
urjente necesidad que esta tenia de ello en las circunstancias,
especialmente con la vecindad de la tropa insurrecta en San
Juan. Cuando ya tenia � su disposici�n, desde que dimiti�
el mando el general Luzuriaga, todo el material con el tren
de la divisi�n, el parque de reserva, y adem�s, la caja militar
y cabalgaduras para el personal y equipajes de los cuerpos,
habi�ndolas- llevado tambi�n sobrantes de San Luis el regi
miento de Granaderos � caballo.

Cerramos estas esplicaciones, anotaciones y apuntes,
manifestando que: hasta la fecha no hab�amos podido con

traemos � la lectura ele la A�emoria hist�rica del general Are
nales, por enfermedades que nos han combatido incesante
mente desde 1824, y por haber tenido que dedicar los �lti
mos tiempos de nuestra convalescencia, desde 1834, � los cui
dados del arreglo de nuestra fortuna particular, casi arrui
nada con motivo de la espantosa seca de los a�os preceden
tes. (14) Concluiremos esponiendo, ya que se tocaron las

14. V�anse �tambi�n las anotaciones que -se �enieuemtrain �al �fin de
este Ap�ndice.
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ocurrencias militares de Cuyo, el modo como fueron conser

vados y tratados en esa provincia los pirisioneros de guerra,

que deposit� en ella el general en jefe clon Jos� de San

Martin.
Dicho general puso � cargo del gobernador-intendente

comandante general de Cuyo, la tropna hecha prisionera en

Chacabuco y Maip�, para que, eoncili�ndose su seguridad y
buen trato con la econom�a del erario, se consultase attsiliar

� las ciudades agriculturas de San Juan y Mendoza, con bra

zos de cuya falta se resent�an los propietarios por las atencio

nes de la guerra. El gobierno lo verific� asi por las forraali
ciades y m�todo de un Reglamento que circul� � hizo publi
car solemnemente por Bando. Comprenhendi� substancial-

mente las reglas y condiciones siguientes: El repnarto debia

verificarse entre los vecinos por una comisi�n ele estos nom

brada por el Cabildo, sin preferencia y en proporci�n con

forme el n�mero. El vecino recibir�a bajo su responsabili
dad al prisionero, de cuya existencia habia de dar cuenta al

gobierno en periodos determinados : su trato debia ser igual
<�-� de todos los peones, con los mismos derechos que la pr�c
tica y �Reglamentos de Polic�a les acordaban: hab�an de go
zar los alimentos y el salario corriente que se fij�, para
evitar el desequilibrio con perjuicio de la persona, suminis
trado en esta forma : Al recibir el vecino propietario un pri
sionero, anticipaba por cuenta ele su salario la mitad de el
�ilc un mes para fondo de vestuario, que debia prove�rsele por
la administraci�n de Aduana en determinadas �pocas, esta
icantidad entregada por el mismo vecino en Tesorer�a p�
blica precedida orden de la administraci�n, que establecer�a
una mesa para este nuevo cargo y su aplicaci�n. Los gastos
dt la mesa sal�an de ese fondo, del cual se aplicaba tambi�n
una peque��sima parte para ayuda de iluminaciones y ador
nos de la Alameda en las celebridades p�blicas. Del resto del
salario deb�an recibir semanalmente una cantidad para vicios
y un subplus mensual, haci�ndoles � tiempos se�alados sus

ajustes en las respectivas libretas, que deb�an ser visadas en

b� misma mesa del fondo de vestuarios � cargo del administra-



318 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

t�cr ele Aduana. Era absolutamente prohibido que al prisio
nero se le emplease en servicio dom�stico, ni otro alguno que

r�o fuese puramente de labranza.

Hall�ndose distribuida as� la tropa prisionera en las ciu

dades de Mendoza y San Juan, el gobernador suplic� al gene

ral en jefe y al supremo Director, que no existiesen en ella

jefes y oficiales de aqueila. En consecuencia se destin� para

su dep�sito la ciudad de San Luis, que lo era tambi�n de con

finados, en donde se manten�an libremente � cargo del te

niente-gobernador comandante del punto, quien se entend�a

er el pnartieular directamente con aquellos superiores jefes.
A ellos dio cuenta, con el respectivo sumario y proceso (co
mo al gobernador intendente de la provincia, para su cono -

eimiento) de la cat�strofe ocurrida en febrero de 1819 con

los que exist�an en ese dep�sito, y fueron en la mayor parte
ultimados por el pueblo al retomarles, el cuartel de que se

habian apoderado sorprendiendo la guardia con muerte de
los que pudieron resistirles, y al poner en libertad al tenien
te gobernador, de cuya persona se hab�an apoderado tambi�n

por sorpresa en su misma casa, matando al portero � hirien
do gravemente � su secretario que pudo escapar. Todo, por
lograr la fuga que tenian intentada y preparada para el Sud
c�e Chile, en donde se conservaban el jefe espa�ol general
S�nchez y el c�lebre partidario Benavidez, manteniendo la

guerra y sosteniendo el partido eon el ausilio de indios ami
gos. El general Marc�, � quien no quisieron hacer part�cipe
la fuga, se mantuvo tranquilo en su alojamiento sin ser mo

lestado en ese desorden del populacho.

La tropa prisionera, � eseepcion de un n�mero de la
de Chacabuco que fu� preciso hacer bajar � Buenos Aires
Ce resultas del contraste de Concha-Rayada en la noche del
19 de marzo de 1818, lo pas� muy bien del modo referido an-

L riormente. El Reglamento se fu� olvidando desde las con-

^ uisiones del a�o 20; no tenian, es verdad, motivos de queja
porque eran bien asistidos, tratados de sus patrones. Poste
riormente quedaron por su buena eomportacion confundidos
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y en todos los derechos de los dem�s habitantes: se hallaban

despu�s desparramados por las Provincias, avecindados, y
muchos en buena fortuna.

TORIBIO DE LUZURIAGA.

(Continuiar�).



OBSERVACIONES
i

Sobre la defensa de la provincia de Buenos Aires, amenazada de

una invasi�n espa�ola, al mando del teniente jeneral don Pablo Mori

llo, ccn�e de Cartajena. (1)

X.

(Conclusi�n)

De la defensa en general.

Despu�s de haber tratado sobre todas las medidas que

creo deben tomarse indispensablemente para poner al pais en

estado de defenderse y triunfar de la espedieion espa�ola,
quiero esponer algunas reflexiones sobre la direcci�n que debe

ciarse � la defensa, tanto esterior como interior de la ciudad,
desde el momento que se empiecen las operaciones, que ser�

luego que la espedieion llegue � Montevideo.

El ejemplo que nos ofrece Buenos Aires en su gloriosa
defensa contra Whitelocke fu� reducirse � defender lo inte

rior de la ciudad abandonando las singulares ventajas de ha

ber podido atacar � los ingleses al momento de su desembar

co, y hostilizarlos en su marcha con todas las ventajas que
tenia � su favor un ej�rcito que reun�a una fuerte caballer�a

y artilleria contra el otro que carec�a de estas dos armas

formidables.

Pero habiendo indicado en otra parte las ventajas de
atacar al enemigo en el caso que est� efectuando su desem

barco, y el �nico medio que hay para poderlo conseguir, es

pondr� mis reflexiones en el supuesto de que se trata de ata-

1. V�ase la pajina 171.
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�ar al enemigo en dicho momento, hostilizarlo en su marcha,
y que el ej�rcito dividido despu�s en dos partes, entra la prin
cipal de ellas en la ciudad, al mando del Jeneral en jefe, y
que la otra compuesta de toda la caballer�a y parte de infan

ter�a lijera y artilleria queda en el campo para hostilizar al

�enemigo, mandada por otro general que debe estar � las �rde

nes del Jeneral en jefe, que como hemos dicho, se situar� en

la ciudad como punto principal, y � donde se destina la mayor
fuerza del ej�rcito, y concluir� discurriendo sobre la hipn�te-
r�s de que la guarnici�n al fin se vea en la necesidad de eva

cuar la ciudad despu�s de haber hecho todo lo posible por la

gloria y el honor, indicando los medios y el tiempo en que se

debe emprender esta delicada operaci�n.

Estoy muy dritante c�e creer que pueda llegar este caso,

pmes de todas mis observaciones anteriores se deduce el con-
-i encin�ento en que estoy de que si se obra con acierto y ac

tividad, el enemigo debe quedar enteramente destruido en el

ataque que se le d� en el cr�tico momento del desembarco, �

en su marcha � la ciudad; pero he querido ponerme en todos
los casos para manifestar mejor mi opini�n en cualquiera de
ellos.

Hemos presupuesto que el pais pueda poner 19.000 hom

bres sobre las armas en la forma siguiente :

Cazadores ...:...... 2.000
Infanter�a de l�nea ....... 5 . 100
Caballer�a pesada 1.000
�dem lijera 600

Artilleria volante 800
�dem de plaza ....... . . 400

Zapadores 100

V eteranos .......... 10 . 000
C�vicos de infanter�a 4 . 000

Quinteros y c�vicos � caballo . . 2 . 000
Milicias de la campa�a 3 . 000
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Total .... 19.000 (1)

Es decir que con dicha incorporaci�n
resultar�an�

Cazadores
Infantes

Caballos
Artilleria

Zapadores

19 . 000

Asi como � los batallones les son necesarias las divisio

nes y subdivisiones en compa��as y mitades para poderse mo

ver con rapidez, as�, � un ej�rcito le son igualmente necesarias

las divisiones en batallones y en l�neas. Estando la esperiencia
de acuerdo con la raz�n en que un ej�rcito divida sus tropas
en vanguardia, primera l�nea, segunda y reserva, yo lo divi

dir�a eD la forma siguiente :

Vanguardia � Cuerpo de observaci�n.

500 Cazadores
600 Caballer�a lijera

1 . 000 Milicianos

2.200

y algunas piezas de artilleria volante.
Sacar�a del ej�rcito todos los Granaderos hasta el n�mero de
�' . 100 hombres destinados � la reserva.

Cuerpo de batalla.
1 .a l�nea� 3 . 000 Infanter�a

1.200 Cazadores

1. De �los cuatro iinil �c�vicos de la ciudad, har�a reun�r tnes �mil al
ej�rciitioi veterano : �mil- -de -los euiallies los mas ajiles y diestros los eimiplea-
ria .en cazado-res y -los dos mil .r�ei3�tiain�t�es�, �en. infanter�a de l�nea, 1-e que
hania ascender esta � 7,10-0- hombres y �� 3,,'0�00' cazado-res.

3.000
8.100

6.600
1.200

100
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2.a l�nea� 3.000 Infanter�a
1.200 Cazadores (1)
3.000 Milicias de caballer�a

11.400

Cuerpo de reserva.

1.100 Granaderos de infanter�a
1 . 000 Caballer�a de l�nea

2 . 100

La artilleria volante reunida en un solo punto marchar�

em el ej�rcito para ser empleada seg�n convenga. (2)
Los 1.000 milicianos de caballer�a restantes, los destina

r�a � cuidar los caballos del ej�rcito, conducir y retirar el

ganado y caballos de las costas.

Los mil c�vicos de infanter�a que quedan con los artille

ros de plaza, los dejar�a en la ciudad para su custodia y guar
nici�n ele las fortificaciones. Esta fuerza es mas que suficien

te para defenderla de cualquier peque�o golpe de mano que

puchera intentar el enemigo, lo cual es imposible, atendien

do � que suponemos que nuestra flotilla ser� due�a de las
costas y que el campo del ej�rcito no distar� de la ciudad arri-

bf. de dos leguas.
Las l�neas del ej�rcito no deben formarse nuy distantes,

ni muy pir�ximas. Del primer modo, la segunda l�nea no se

hallar�a en disposici�n de dar un pronto socorro � la pri
mera. Del otro, corre riesgo de ser envuelta en la derrota de

1. Los cazadores divididos en compa�ias foirmsir�n en columna �
ios flancos y retaguardia d-e cada bateiEon de sus respectivas l�ne�as y
son un excelente apoyo paira estos puntos d�biles. Los milicianos de
cabe, lera a divididos en partes iguales de 1,500 hombres formados � la
alrura de la segunda l�neia� en sus alas.

2. No he querido entrar en el detalle y distribuci�n de artiller�a
vdante porque no me es posible calcular el n�mero de piezas quie po-
�i �n equiparse.
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la primera, y el fuego ele la fusiler�a enemiga le baria sufrir

pi�rdidas de que es �til precaverla hasta que le toque su vez

de entrar en acci�n. En cuanto � los fuegos de la artiller�a no

es posible resguardarla, � menos que el terreno por ondulado

res � otra forma lo permita, por lo cual solo se debe tratar

de ponerla � cubierto de la fusiler�a, y as� yo la formar�a �

100 toesas � retaguardia de la primera.
Como el objeto de la segunda l�nea es el de reemplazar

� su vez en el combate � la primera, debe estar pronta � soste

nerla, y es preciso que siga sus movimientos, pero siempre
debe tenerse formada en peque�as columnas por batallones,
para dejar estos intervalos libres para que pueda pasar la

primera l�nea, y la artilleria sin correr riesgo de verse en

vuelta por ella, y cuyos intervalos deben ser tambi�n los ne

cesarios de columna � columna para poder desplegarlas. Ade
m�s, formada en estas pieque�as columnas los oficiales y jefes
tienen mas inmediatamente bajo su vista � la tropa, y les es

mas f�cil hacerla guardar orden y permanecer firme en el

momento cr�tico en que la primera l�nea se vea batida y obli

gada � pasar por los intervalos de la primera para escudarse
00 ella, y dejarle lugar para que renueve el combate.

La reserva debe formarse � 100 toesas � retaguardia de
la segunda l�nea. La infanter�a en una sola columna � di
visi�n de frente, y la caballer�a en dos columnas � retaguar
dia de la infanter�a sobre sus flancos.

Suponiendo que el enemigo se ver� obligado por las ra

zones que hemos espuesto anteriormente � efectuar su de
sembarco en Punta de Lara � la de Piedras, nos contraere
mos al caso de que lo verifique en la primera, pues los movi
mientos que el ej�rcito tenga que hacer sobre este punto los

podr�a efectuar del mismo modo para conducirse � cualquie
ra otro, con diferencia-de marchar algo mas� menos.

El cuerpo de observaci�n nombrado, bajo las �rdenes
de un general activo y vijilante, debe situarse en Punta ele
1 �ara sobre terreno que no pueda ser visto desde el"mar. Des
de aquella posici�n "dividir� una parte de su fuerza en pe
que�as partidas destin�ndolas � observar toda la costa desde
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los Quilines � Punta de Piedras, y estas partidas deben si

tuarse de modo epue puedan f�cilmente comunicarse de una

� otra. Una parte la destinar� unida con los vecinos de la

campa�a � retirar todos los caballos y ganados y � hacer

desalojar las costas, siendo de su cuidado el vijilar sobre el

exacto cumplimiento de estas �rdenes. En estos servicios de

ber� emplear la milicia con algunas pieque�as partidas de

la tropa de l�nea que deber�n colocarse en los puntos mas

principales.
Debe igualmente destinarse � Punta de Piedras un des

tacamento permanente.
Al comandante del cuerpo de observaci�n eorrespioncle

seg�n las instrucciones que reciba del general en jefe, arre

glar el n�mero de que haya de componerse cada partida, don
de debe situarse, que estension de terreno haya ele ocupar y

vijilar, � igualmente todo lo relativo al servicio interior y es

terior de la divisi�n.
El resto de la tropa la tendr� reunida en el campio, y

pronta � marchar al galope al punto que el enemigo elija para
su desembarco, y transportarse r�pidamente, piara cuyo caso,
har� saltar los cazadores � la grupa de los milicianos � caba
ller�a lijera.

INri.a ya la divisi�n del ej�rcito y destinados los puntos
que debe ocupar, quiero que se me permita llamar la aten-
don sobre el aspecto militar que presentar�a el pa�s en el
caso de ponerse en ejecuci�n todas las medidas que he indi
cado.

Por un lado se ver� el rio dominado por nuestra flotilla
ejercitada y llena de confianza pior la esperiencia de haber
sido siempre victoriosa de la marina espa�ola, esperando con

ansia que se presente el enemigo para atacarlo y destruirlo.
Si echamos la vista por las costas las veremos sin v�ve

res y desiertas de jentes in�tiles pero pobladas de soldados va
lientes, que con la mas exacta vijilancia observan cuanto ocu

rre, esperando que el enemigo se presente para empezar � l�os
tilizarle.

El ej�rcito en su campo, lleno de confianza en su gene-
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ral y dem�s jefes, ejercitado en toda clase de evoluciones, en

tusiasmado eon los triunfos anteriores, persuadido de la san

tidad de la causa que va � defender : estimulado eon el noble

ejemplo de los ciudadanos, que celosos de tener parte en la

gloria de defender su patria han venido � tomar lugar en las

filas con ellos ; generales, oficiales y tropa, esperando eon va

lor el instante en que el enemigo se atreva � pioner el pi� en

el patrio suelo para arrojarse sobre �l y despedazarlo.
La ciudad,- antes entregada al comercio, presentando los

encantos del bello sexo, el trato de la paz y de la calma, se

ha transformado en un campo atrincherado, erizada de ca�o

nes, llena de repuestos de guerra y ofreciendo por todas par
tes su terrible aspecto : sus templos y edificios convertidos en

castillos; sus calles atrincheradas y minadas: sus habitantes
entusiasmados por el honor, decididos � defender su ciudad,
su libertad y su patria ; animados pior el glorioso recuerdo
de haber resistido y derrotado en otro tiempo 12.000 ingleses
en circunstancias muy distintas, y sin el noble est�mulo que

ahora, que esperan el momento de mostrar � las naciones eu

ropeas, y � todos los pueblos de Am�rica ele lo que son ca-

piaces unos ciudadanos que habiendo sido los primeros en sa

cudir el odioso yugo de la Metr�poli proclamando su liber
ta d, se presentan ahora � defenderla con todo el valor y ener-

j�a propia de los hombres que pelean por sus derechos.
Por todas partes no se oye mas que el ruido de instru

mentos militares, ejercicios y todo cuanto sirve para adies
trar � los hombres para combatir y triunfar.

En estas circunstancias, el ej�rcito de los espa�oles se

embarca en Montevideo en sus buques para venir � atacar
nos, encorvados bajo el yugo del despotismo, enervados por
sus efectos; incapaces ele conocer los esfuerzos de los hom
bres que aman la libertad y pelean por ella : aconsejados pior
oficiales que habiendo sido nuestros prisioneros, y esperimen-
tado los efectos terribles de nuestro valor, tienen la insensa
tez de atribuir al acaso lo que ha sido obra de la bravura y
del c�lculo. Persuadidos finalmente que al solo aspecto de las
cadenas que nos van � presentar doblaremos la cerviz y ani-
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irados por todo cuanto el orgullo y la ignorancia es capaz, van

:-i pisar nuestro suelo donde el desenga�o debe horrorizarlos.

-j el efecto de una resistencia inesperada confundirlos.
Entre tanto, las partidas de las costas y los tel�grafos

anuncian la presencia de la escuadra enemiga. Desde este

momento el comandante del cuerpo de observaci�n se dirije
al galope pior la costa � reconocerla, y sigue por ella obser-

\ ando sus movimientos. Luego que la escuadra d� fondo, echa
sus botes al agua y se pirepara � desembarcar, re�ne todas

�tis tropias, dejando peque�as partidas de observaci�n en las

costas; la sit�a de modo epue no sea vista del enemigo si es

posible, y espera ponga el pi� en tierra para empezar � hos

tilizarlo. Luego que no le queda eluda del verdadero punto
del desembarco, lo comunica al Jeneral en jefe que hemos

supuesto en su campo, y eon todo el ej�rcito reunido y pron-
te piara marchar al momento que reciba esta noticia. Este

manda � su primera l�nea montar � la grupa de la caballer�a

de las alas, y la segunda en los carruages, igualmente que la

reserva de infanter�a, y asi se pione en marcha todo el ej�rci-
cito r�pidamente al lugar del desembarco. Mientras este est�
en marcha, el Jeneral en jefe con su Estado Mayor se dirije
� gran galope al punto del desembarco para reconocer al ene

migo, ver su fuerza, su piosieion, y escoger el terreno sobre el
cual ha de formar su ej�rcito. Llegado este, se forma en el
modo indicado, j7 mientras lo verifica, la mitad de los caza

dores de la primera l�nea se dispersan en tiradores unidos con

los dos del cuerpo c�e observaci�n, y resguard�ndose de todos
los accidentes del terreno se aproximan lo mas posible � los

enemigos para disparar sobre ellos.
Parte de la artilleria volante se sit�a en los terrenos mas

� proposito inmediatos al enemigo, escoltada por la milicia de
las alas � caballer�a ligera, y rompe su fuego.

Luego que el ej�rcito est� formado, se dirije r�pidamente
sobre el del enemigo, y � distancia de 300 toesas desplega
su primera l�nea. Los cazadores y tropa lijera bajo cuya pro
tecci�n ha avanzado el ej�rcito, se replegan inmediatamente
;v se dirijen sobre uno de los flancos del enemigo para ata-
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cario pior �l, mientras las l�neas lo atacan de frente.

Formada la linea, avanza � un paso redoblado hasta un

buen tiro de fusil, procura situarse sobre un terreno venta

joso y el combate de fusiler�a se empe�a en toda la l�nea. Del

listo de los cazadores de la primera l�nea, se emplea una par

te en hacer fuego por los intervalos de los batallones, la otra-

en retirar los heridos y conducir municiones. (1) .

Si los batallones de la primera l�nea se fatigan, � son

puestos en derrota por los enemigos, se retiran por los claros;

ch las columnas de la segunda l�nea, pasan � retaguardia de

ella y se reforman � 100 toesas de distancia, bajo la protec
ci�n de la segunda l�nea, que se avanza � paso redoblado pa
ra renovar el ataque. El aspecto imprevisto de estas nuevas

tropas, que se desplegan en l�nea, asombra y hace titubear al�

enemigo cansado y aterrado por el primer combate que debe

haberle herho sufrir p�rdidas enormes. Las ventajas de las

tropas nuevas sobre las que ya han peleado son inmensas. Los;

p�rimeros, impacientes de atacar al enemigo marchan eon se

renidad y orden : los segundos, agobiados por las p�rdidas que-
han esperimentado, cansados y fatigados por un largo com

bate, miran con temor el'nuevo peligro que se les presenta.
Entre tanto, los cazadores unidos eon los milicianos y

caballer�a ligera, atacan con vigor uno de los flancos del ene

migo, y lo oprimen fuertemente, mientras la artilleria vo

lante, lo ofende en todas direcciones con tanta mas seguridad,
'cuanto el enemigo falto" de caballer�a no puede emprender
ning�n movimiento r�pido sobre ellos.

Los batallones de que se compone la primera l�nea des

pu�s de haberse reformado, y sostenido � su vez � la segunda
l�nea, toman su primer lugar, y este juego sucesivo de las l�

neas, que se repite mas � menos seg�n la bravura y discipli
na de la tropa, cansa y fatiga al enemigo.

Si el enemigo muestra titubear en su posici�n, � pre
senta grandes claros en su l�nea ocasionados por la artiller�a.

1 De este modo se evita que "los soldados de I�n�ea�, �aibam donen coi�
este pret-esto- sus files, �lo que muchas veces suele disroiinuir imrnelio -s-^
n�nuaro.
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; fuego de nuestra l�nea, se lanza hasta � la bayoneta sobre

�-i. sostenida siempre por la segunda l�nea. Mientras se efec

t�an estos combates sasgrientos, el jeneral en jefe est� � la

cabeza de la reserva compuesta de las mejores tropas, que

;�l��ela en piersona, desde donde observa tocios los sucesos^

pironto � aprovechar la buena fortuna, como � corregir la

mala. De la multitud de eventos que pasan � su vista, los unos

ie son favorables, los otros le son adversos : env�a tropas de

su reserva para hacer decisivos los primeros, � para Iterar

� los segundos un remedio pronto y eficaz.

En fin, desde que la fortuna le presenta una ocasi�n fa

vorable, marcha en persona para dar el golpe decisivo : epue el

enemigo, pior ejemplo, despu�s de haber roto las l�neas, se

encarnice en perseguirlas imprudentemente, el jeneral carga
con su reserva compuesta de infanteria y caballer�a, lo toma

en este estado de desuni�n y cansancio ; lo carga, lo acaba y
le arranca, la victoria: � que el enemigo al fin haya empe�a
do sobre los diferentes puntos de su campo de batalla, todas
sus tropas para resistir � las l�neas, y restablecido de este

modo el equilibrio del combate, este es el momento de rom

perlo por un fuerte ataque de la reserva sobre un punto deei

sivo, y conseguir la victoria por un �ltimo esfuerzo. Al efee

to, se hace dirijir la artilleria toda reunida, sobre alguna pie-
quena eminencia, bien inmediata, sobre el punto � ala que
pareciere mas d�bil del enemigo : esta fuerte bateria dirige
todos sus fuegos sobre un punto �nico, hiere all� sin intermi
si�n, abre brechas inmensas, � introduce el terror y el es

panto. Desde que se vea esta ala � punto de la l�nea vacilante
bajo aquel horroroso fuego, nuestra reserva unida con todos
los batallones que menos hayan sufrido, carga r�pidamente �
ri bayoneta en dos � mas columnas sin necesidad de desple
garse ; porque el enemigo cansado y atemorizado por los
combates anteriores y fuegos terribles de la artilleria no pue
de hacer mas que un fuego ralo � incierto que se debe des
preciar, y no tratar sino de abordarlo para hacerlo huir, y
por consiguiente debe adoptarse el orden mas f�cil de mar

cha, que es el de columna.
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En tanto cpte la infanter�a efect�a esta carga, los mil

caballos de reserva que hemos conservado fuera del combate,

se dirijen al galope sobre el ala � punto atacado, y cargan

bruscamente sable en mano, mientras que nuestros cazadores,

caballer�a lijera y milicias, entretienen y fatigan al enemigo
sobre los otros puntos.

Este �ltimo atacpie dado eon vigor, debe indudablemente

producir la victoria, pues no podemos suponer que el enemi

go fatigado por un largo combate, batido en brecha, aterra-
ce por un fuego terrible de artilleria, sin esperanzas de ser

socorrido, dividido del resto de sus tropas, que estar�n aun

o? sus transportes, sin tener � su espalda terreno suficiente

piara maniobrar y poner tropas � cubierto de nuestros fue

gos, inferior en n�mero y en artiller�a, sin caballer�a alguna,
entumido de la navegaci�n, sin retirada y en mala posici�n,
resista este nuevo combate contra tropas frescas, que lo ata

can ele frente y en flanco, y que renuevan un choque tanto

mas terrible cuanto es dado con las mejores tropas.
Pero si contra todas las probabilidades, el enemigo re

siste � este �ltimo esfuerzo, es pireeiso retirarse � una dis

tanda de mil, � mil y quinientas toesas para reorganizarse:
digo � corta distancia, porque el enemigo careciendo de ca

baller�a no podr� abandonarse � perseguir � nuestro ej�rcito.
y si lo hace debe pagar bien caro su atrevimiento. La p�rdi
da nuestra aun en este caso habr� sido inferior � la del ene

migo por la superioridad de nuestra artilleria, y piorqtte no

habr� podido sacar ninguna ventaja de los sucesos que haya
conseguido durante el combate por carecer de la caballer�a ,

asi, debe tratarse de entusiasmar al ej�rcito para conducirlo
L un nuevo combate, haci�ndole conocer las ventajas que tie
ne en su favor, mientras el otro est� todav�a dividido, piero de
lo contrario, es preciso tomar las medidas para seguir hostili
z�ndolo con cazadores y bater�as de artilleria volante, que
deben ir disminuyendo su n�mero muy considerablemente.

Si la escuadrilla puede obrar en este punto, debe empe
�ar un combate por mar al mismo tiempo que el ej�rcito se

bate en tierra, para estorbar que continu� el desembarco, �
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impedir epue nuevas trepas refuercen al cuerpo desembarcado,
� tal vez ofender � este por su retaguardia, dirigi�ndole fue

gos de artilleria desde � bordo.

Supongamos en fin, epue el enemigo habiendo vencido to

das las dificultades, ha desembarcado y trata de ponerse en

u archa, separ�ndose de la costa para subir la barranca; su

ej�rcito no podr� llevar sino muy poca artilleria, y esta, tira

da � mano; (1) igual operaci�n tendr� que hacer con las mu

niciones y con los v�veres, por cuya raz�n no llevar� sino

piara muy pocos chas, de una y otra especie.
Desde cpte el enemigo se pone en marcha, nuestros caza

dores, milicias y tropas tijeras rodean sus columnas por los

flancos, frente y retaguardia: los pi u�eros, protejidos por

pelotones de caballer�a que ir�n formados � una distancia �

retaguardia, se avanzan intr�pidamente sobre las columnas

enemigas y dirijen sus fuegos sobre ellas; la caballer�a divi

dida en escuadrones sostiene las bater�as de artilleria volan

te, cpte situadas en todas direcciones � 400 toesas del enemi

go, le hieren incesantemente ; nuestra infanter�a, sostenidos

sus flancos por la caballer�a de l�nea, se v� repdegando poco
� pioco sobre la ciudad ; pero siempre � la vista del ej�rcito
enemigo, pues nada tiene que temer de �l su falta de caballe

r�a. El enemigo atacado por todos Sus pittntos pior nuestros

cazadores y artilleria, rodeado por todas partes pior la mili

cia y caballer�a, y teniendo � su frente nuestra infanter�a y
caballer�a de l�nea, no podr� avanzar sino muy lentamente,
y siempre bajo los fuegos de nuestra artilleria y cazadores;
porque : � qu� podr� �l hacer para alejar nuestras bater�as y
tiradores? Si nos opone sus cazadores, desde el momento que
estos se separen 100 toesas de sus columnas son cargados por
nuestra caballer�a y hechos pedazos: si los hace sostener por
peque�as columnas de infanter�a todos los fuegos de nuestras

bater�as volantes se dirijen contra ellas haciendo llover sobre

1. En el caso que- el enemigo haya podido conducir -algunos caba
llos -que num-ca podr� ser �sino un �peque�o n�mero, debe tratarse de qui
t�rselos � tocto trance.
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estas peque�as masas una granizada de metralla y balas que

las destruye y lo obliga � reprionerlas, � replegarlas � sus li

r.eas, y en uno y otro caso se va consumiendo progresivamente
sin que le sea piosible evitar "-' > tormenta, pues privado de

caballer�a no pmetle echarse encima ele unas piezas, que suce

sivamente se le van alejando, pero siempre ofendi�ndolo, ya
avancen, ya se retiren � ya - "''�" r�-mes. (1)

Entre tanto, el Jeneral en jefe � la cabeza de la infante

r�a de linea y caballer�a v� repleg�ndose poco � poco y obser

vando todos los movimientos del enemigo para aprovecharse
de cualquiera descuido de este; si linee avanzar por ejemplo
algunas tropas en batalla � una distancia considerable de la

masa principal de sus fuerzas con el fin de alejar nuestros ca

zadores, bater�as de artilleria volante, � cualquiera otro mo

tivo, lanza sobre ellas toda su caballer�a de l�nea, epue los car

ga por el flanco y los hace pedazos (2). Si forman eon tiempo
el cuadro hace asestar la artilleria volante cruzando sus fue

gos sobre �l, que en piocos minutos lo destruye � ha abierto

claros suficientes piara que cargue con suceso la caballer�a

ue l�nea.

Esta arma tiene dos medios de efectuar su carga : el pri
mero, consiste en dividir la caballer�a destinada � la carga en

tres escuadrones, y dirijirlos sobre uno de los �ngulos del cua
drado. El segundo, es dirijir estos escalones sobre uno de sus

lados dando � cada escal�n el mismo frente que tenga la faz
cine se quiere cargar, y piropnoreionar las distancias de los es-

1. Es me-eesa-ri-o temer cuidado de- situar las bater�as volantes en

terreno -cuya retriguardia no piairaJice por escabrosidades � cualquier
otro motivo la naaerchii de las piiezieis.

1. Los �movimientos de� la caballer�a son tan r�pidos, qme puede
conducirse S'�bit'aimente desde eil� frente al flanco de -una linea, cargarla
p-e-i pend� culi irnientei y -env-o�-veirla, -antes que esta tenga tiempo de to
mar -disposiciones -co-n-v-einienities para resistirla. Tal fu� lo -que sucedi�
� la -r-et-a-gima-r-dia de los Rusos en la batalla d-e Hoif poco -distante de Ey-
land; seis batal'iom-es de infanter�a se av.smzaron en l�nea en medio de
una -peque�a llanu-r-a piara- amrojia�r de e-lil-a y desvicr una divisDon
de- coiaeie-ros franceses que los incomodaban con su artilleria; los
ciraceros despu.es -d-e haber amiaigado lal'gunas -c-a-rgias sobre su frente
?- lii-i-l t "i r�rtidam.-nte ��>! sjalope sobre s�u flanco izquierdo, y carg�n-
�kla perp�ndiculai-xiente la destruyeron em un momento.� (Rog.ni.at).
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calones seg�n las circunstancias, y en caso de necesidad � 25

pasos. Hacerlos cargar diagonalmente para evitar los fuegos
directos y dejar � los primeros escalones epue puedan ser re

chazados una l�nea mas corta para retirarse, que aquella por

ia que hayan avanzado. Hacerlos cargar sobre una misma faz

precediendo la carga por una porci�n de tiradores destinados
� envolver el cuadro para dividir la atenci�n de los soldados

que lo componen.

El primer escal�n diriji�ndose sobre uno de los lados del

cuadrado dar� su carga, y d�ndola de modo que llegue sobre

las bayonetas del enemigo (si la infanter�a es brava,) es de

suponer sin embargo que no tenga buen efecto, piero habr�

hecho vacilar � la infanter�a que la recibi�, y oblig�ndola �

desguarnecerse c�e sus fuegos. No habiendo penetrado el pri
mer escal�n, se retirar� por la linea directa para dar lugar
-�1 segundo el cual llegar� sobre el cuadro, estando aun las tro

pas ocupadas eon los �ltimos jinetes del primero, y como no

habr�n tenido tiempo para reformarse, y volver � cargar sus

armas, tratar� de aprovecharse de su desorden haciendo los

mas vivos esfuerzos para penetrarlo ; pero si � pesar de esto

no lo ha conseguido, habr� sin duda aumentado el desorden

que caus� el primer escal�n, y retir�ndose como este para
dar lugar al tercero, el cual bien conducido debe indispensa
blemente penetrar el cuadro. (1) Las tropas del primer esca

len debiendo haberse rehecho al instante detr�s del tercero,
y el segundo detr�s del primero, deben seguir la del tercero pa
ra aployarla y hacerla mas decisiva. El tercer escal�n habiendo

penetrado el laclo del cuadro, se precipitar� sobre la faz que
ia haga, frente ; el segundo corri�ndose � su derecha cargar�
la izquierda del cuadrado, y el primero corri�ndose � su iz

qui�rela cargar� la derecha. Mientras se efect�an estas cargas

1. El' general ThlebauJt observa, qu� e. lprimer cuerpo, al llegar
s-.-bre la- infanter�a hallar� las dos primicias filas reducidlas � calan- las
b�yonetais, y desguarnecidas de Ja mitad d�e� sus fuegos cuando menos,
rpnrib- re�aibin�- el fuego de la 3.a., y Ja �i.nftemit&rtia descargar� s-us �ltimos
tiros sobre <e�l segun-d-o- cuerpo de la -ccbal-Iier�a, de modo -que el terce.ro
no tendr� fuegos que tem-eir.
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la artiller�a dirije sus fuegos sobre las piezas � tropas que

c fendan eon los suyos � la caballer�a que carga.
Si forma columnas cerradas nuestra artilleria hiere, en

tonces eon mas ventajas sobre una masa de hombres reuni
dos en un peque�o espacio. (1)

Si se presenta un barranco, un piantano � un arroyo,

hace alto con su ej�rcito y disputa el paso al enemigo : v� un

momento de irresoluci�n en alguna parte de las tropas de-

este; carga all� con todo su ej�rcito � lanza sobre aquel pun
to la caballer�a de l�nea. As�, el enemigo ofendido por todas

p-.artes. fatigado � incomodado en su marcha, v� esperimentan
do p�rdidas inmensas sin poder retornar sino un d�bd da�o

� su contrario.
El herido. (2) el soldado que se canse, el ca��n que se

desmonte, van quedando en nuestro poder. Ni se crea que esta

es una idea exajerada. pues un ej�rcito que no tiene caballe

r�a, que obra sobre un terreno plano y se v� rodeado por un

contrario que re�ne las tres armas, con una artiller�a volante

y numerosa, no puede moverse sino muy lentamente, y siem

pire bajo una incesante lluvia de balas y metralla que lo ani

quilan sin que le quede medio alguno para parar esta bo
rrasca.

Ya se deja ver que el ej�rcito espa�ol batido de este mo

do no habr� podido avanzar cuando mas, sino tres leguas en

iodo el dia, y suponemos que espera la noche eon ansia cre

yendo encontrar un resguardo en su oscuridad de cuyo error

se le sacar� bien pronto. Cuando haya llegado la noche, to
da la artilleria que ha estado obrando por los flancos y re

taguardia del enemigo, se dirije � reunirse al ej�rcito para
resguardarse en �l. Seria espuesto durante la noche, dejar

1. La mejor formaci�n que podr� adoptar el general espa�ol para
resistir � la cabailleria, es formar dos l�neas de cuadros; la. primera
c impuesta de batallones -cuadaiado'S en -romboides guarneciendo sus �n
gulos salientes con granaderos. La segunda en .cuadros pEra-iel�gramos
situados frente � los intervalos de los primeros, sostenidos por artille.'
r'a.

2. En cuanto � nuestros ieridos, CTeo seria conveniente estable
cer un hospital fuera de 1? ciudad para evitar el desaliento que causa
a ia guarnici�n Za presencia de -ellos.
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separada la artilleria volante con sola la caballer�a; porque
el enemigo aprovech�ndose de la oscuridad podr�a acercarse

lo suficiente para cargar sobre ella y apresarla: particular
mente cuando nuestros artilleros no descubriendo entonces

al enemigo sino � muy corta distancia no podr�an dirijir sus

tiros sobre ellos sino con incertidumbre. Las milicias y ca

baller�a lijera unidas � los cazadores quedan en los primeros
puestos que ocuparon durante el dia rodeando � los enemi

gos.

Desde que viene la noche siguen hostilizando, y alarm�n
dolo con reiterados ataques. Si esta es oscura, puede calcular

se que el enemigo suspender� su marcha, pero si fuese clara

la continuar� indudablemente. En ambos casos, durante la

noche deben efectuarse sobre el enemigo por diferentes direc

dones, cargas de caballer�a por escuadrones y grupos de caza-

clores. Esta clase de ataques que no esponen sino un peque�o
n�mero de hombres; pueden producir muy buenos efectos.
Que un escuadr�n por ejemplo, penetre sobre un punto, � por
descuido, � por temor de las tropas que lo ocupaban y tomen
la fuga: la confusi�n en semejantes casos se introduce en A

ej�rcito, y puede f�cilmente dispersarse � dividirse. Estos
ataques nocturnos deben intentarse. (1). El enemigo privado
de poder descubrir por la oscuridad no sabe si es todo el
ej�rcito el que lo ataca, ni puede distinguir los ataques ver

daderos de los falsos, y esto, lo pone en una terrible inquietud.
El ej�rcito patrio entre tanto debe mantenerse formado en

una � dos columnas, interpuesto entre la capital y el enemigo,
bien sea estando quieto en la posieion que haya elejido, bien
habi�ndose retirado � una corta distancia para volver al ra
yar el dia, pero nunca debe retirarse mas de una legua, tre
cho suficiente para evitar ser igualmente sorprendido, lo p.e
casi no es posible, porque el enemigo rodeado de una nube ie
caballer�a y tiradores, no podr� avanzar sin que se sienta, y
entretenido adem�s eon las cargas y ataques que he dicho, fio

1. 'Son- innumerables lo� ejemplos del buen �suceso que con -ellos
ha coins�e-gu�i�do en- la guerra.
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se atrever� � moverse de temor de ser destruido � estraviar
sus columnas en la marcha de un pais que no conoce. Asi el

enemigo, en lugar de encontrar reposo en la noche, no ha he

cho mas que aumentar sus trabajos y pieligros.
Cuando aparecen los primeros rayos del clia todas las tro

pas se ponen en movimiento, igualmente que la artilleria, pr.ra
renovar sus operaciones como el dia anterior, � iguales ma

niobras se repiten en los sucesivos, hasta que el enemigo pe

netre por Barracas, si es que llega � conseguirlo ; puev s� Se

reflexiona un poco sobre la situaci�n del ej�rcito espa�ol en

estas circunstancias, considerando las p�rdidas que debe ha

ber esperimentado, el cansancio y fatigas que ha sufrido, la
cmtinuacion de nuevos peligros que se le presenten, se ver�

oue cuasi no es posible que en el mundo haya tropas tan bra

vas, que puedan vencer tantas dificuftades y arrostrar tantos

liesgos, sin haber desmayado su constancia y agotado su va

lor ; pues este, como todas las cosas, tiene sus l�mites y el

hombre mas bien constituido, desfallece � la presencia de un

peligro que se renueva incesantemente.

Yo calculo que el enemigo desde que empiece � efectuar
su desembarco hasta que pueda llegar � Barracas, se pasai�n
lo menos 9 dias. Los ingleses sin haber sido atacados en el
momento de su desembarco, ni hostilizados en su marcha, tar
ciaron seis, contanuo dos en desembarcar, dos en subir la ba

rranca, y dos en llegar de ella al pueblo. Asi, yo solo echo
tres dias mas al ej�rcito espa�ol aunque estoy persuadido que
tardar� quiz� doce.

Se ha calculado ya sobre las p�rdidas que debe haber es

perimentado en estos nueve dias de estar bajo un fuego con

tinuo de balas y metralla, sin haber . podido traer otros v�ve
res que los que haya hecho conducir � los soldados en sus sa

cos, sin municiones, las cuales deben probablemente haber
consumido, � deben haber economizado sus fuegos ; despu�s
ele todos estos obst�culos y dificultades, les espera una ciu
dad fortificada, � cuyo abrigo los soldados de la patria y ciu
dadanos le presentan un inconveniente superior � cuantos ha
( f perimentado : pero como he llevado por objeto ir poni�n-



OBSERVACIONES 33<

dome en todos los casos, seguiremos suponiendo que el ene

migo haya podido superar todas las dificultades hasta el caso

epue queda indicado.
Desde el momento que se acerque al rio de Barracas n�es

ira infanter�a debe pasarlo r�pidamente, mientras la caba
ller�a sigue hostilizando al enemigo. Aqui se divide del ejer
cido toda la caballer�a de l�nea, lijera y milicias, con todas las

piezas volantes que no se crean necesarias para la defensa

de la ciudad. El mando de este cuerpo debe fiarse � un gene
ral digno de �l por sus cualidades de inteligencia y valor. La

infanter�a con el resto de la artilleria volante v� siguiendo su

.retirada, presentando siempre inconvenientes al enemigo,
pero con mas cireunipeccion que antes, porque entonces re

ducida solo � su propia fuerza, y en un terreno donde su ca-

�t-alleria puede servirle de muy poco, debe marchar cuidadosa

mente, porque si el enemigo es prudente, debe conocer que
�en ninguna parte puede acomodarle tanto empe�ar una acci�n
-como en todo el espacio que se estiende desde el Riachuelo
a la parte de ciudad que no est� fortificacia. Cuando el ej�r
cito haya penetrado ya en ella, el jeneral en jefe manda ocu

par las l�neas de fortificaci�n, destinado las tropas mas bra
vas � la defensa de los templos y casas fortificadas que se ha-

lien fuera de las l�neas : el resto se coloca en ellas, y la reser �

va se sit�a en medio de la plaza para acudir al punto mas

necesario.
En esta situaci�n, el jeneral en jefe, debe calcular que

r� el enemigo no ha podido traer v�veres consigo, ni muni
ciones y artilleria suficiente, es probable que intente un ata

cpte brusco sobre la ciudad, � que trate aquella noche de pro
porcionarse de s.. escuadra estos art�culos. Si nuestra es

cuadrilla no ha sido destruida, es indudable qne no podr�
facilit�rselos ; pero si lo hubiese sido, es preciso disponer al
guna salida aquella noche y las sucesivas sobre los puntos
cine se sepa, � presienta que el enemigo trata de hacer esta

operaci�n. Estas salidas deben ser vigorosas y firmes, y piara
conseguir su objeto con mas probabilidades, debe alarmarse
todo el frente de la l�nea enemiga, y hacer que el ej�rcito de
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afuera coopere del modo que se crea conveniente, bien sea

atacando sobre otro punto, � bien lo que es mejor, dirigi�ndo
se sobre el punto principal del ataque para acometer por re

taguardia al enemigo, mientras las tropas epue han salido de

Ja ciudad lo atacan por el frente. Si el enemigo no puede por
ning�n arbitrio proporcionarse medios de subsistencia, at�ca

la, � la ciudad, y toda la hab�idad del jeneral defensor, ha de

hacerla consistir, en obligar al enemigo � que lo ataque brus

camente. En este caso no le quedar� otro recurso que intentar

penetrar por las calles y azoteas, en donde se estrellar�n in�

tilmente, y concluir�n como sncedi� � les ingleses. Mas si pueT

c'.e proporcionarse v�veres, es probable que entonces empiece
pior situarse en diferentes puntos de la ciudad, y trate de for

tificarlos. En estos trabajos debe ser incesantemente incomo

dado por las tropas sitiadas y el ej�rcito de la campa�a. Esta
blecido el enemigo, es de suponer que sus cuerpos estar�n al

go distantes los unos de los otros. (1) si quiere ocupar todo

ci espacio necesario para cerrar las l�neas. Entonces se ataca

c-n masa uno de estos puntos para ganarlo � viva fuerza. (2)
Si el enemigo intenta apoderarse de alguna iglesia de las

cute est�n fuera de la l�nea para dominar todas las azoteas y

alejar � sus defensores, se prodigan sobre este punto todas
las tropas de la reserva, y de los puntos pr�ximos que no es-

1. Es preciso temer presente, que al ej�rcito espa�ol lo hernias su

puesto pr�simai-ieiente de igual fuerza al sitiado.

2. Habiendo los Geirtag.inieses puesto sitio � Alathos en Tunes^
Anibal acamp� inmediato � la ciudad del lado que miraba � Cartago,
y Amilear al lado opuesto. En seguida condujeron � Spendius y � otros

�prisioneros, y los crucificaron � la vista- de toda la ciudad; tantos su-

<�esos dichosos adormecieron la, vigilancia de Anibal, y le hicieron des
cuidar la guardia del campo. Apenas la apercibi� Alathos, cay� sobre
su atrincheraimiiento, mat� gran n�mero de cartagineses, ech� el resto
del campo, se apoder� de todos los bagagies, y tom� prisionero al mis-
.�M .Annibal, � quien .condujeron � la cruz � donde Spendius �estaba cru

cificado. Al'� le hicieron sufrir suplicios los mas crueles, y despu�s de-
haber descolgado � Spendius, lo pusieron en su lugar. Amilear � causa

&-* Tn disfame" a que habia entre los dos ea'xpos. no supo sino muy tar-
�c la salida que habia hecho IMathos, y aun despu�s de informado no

fu� � sa socorre!, porque los caminos eran demasiado dificiles. (Po-
lybio)
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ten atacados. Los defensores de las iglesias, situados como

en un castillo, har�n una vigorosa resistencia, y no podran
ser desalojados de ellas, � menos que el enemigo � fuerza de

ca�onazos no las eche por tierra, lo que no es f�cil, ni obra
de poco tiempo.

Si el enemigo trata de avanzar sus l�neas por las azoteas,
nuestros soldados epue est�n parapetados, tienen esta ventaja.
sobre �l, ademas se hallan divididos por un foso natural, que
es la calle, que no pueden penetrar f�cilmente, y esto no se

r� sin haberle hecho perder antes mucha gente por las foga
tas que se har�n volar, granadas y piedras que se echar�n so �

bre ellos.

Si tratan de penetrar por las calles, la artilleria los bate

r�e frente, y las azoteas los agobian tirando una tempestad de

granadas de mano, frascos, maderos, piedras, y cuanto puede
contribuir � su destrucci�n. Si contra toda probabilidad
vencen estos obst�culos, y llegan sobre las bater�as, alli se

encuentran con un foso profundo, y las fogatas, que haciendo

sus esplosiones, sepultan � unos en sus ruinas, y vuelan �

otros por los aires. El jeneral en jefe al mismo tiempo hace

avanzar por las calles su reserva, � parte de ella para cargar �

h� bayoneta � las tropas que arrastrando estos obst�culos ha

yan podido asaltar la trinchera, y obligarlas de este modo �

abandonarla. Seria demasiada difusi�n contraernos ahora �

significar todos los lances favorables y adversos qu� se pre

sentar�n, y que muchas veces es imposible preveer, no estan

do en el sitio como actor y espectador. (1)
El ej�rcito de la campa�a debe obrar con mucha activi

dad y vigilancia, porque las funciones que tiene que d�seme

1. Ademas -d-e que no es tanto -el -n-�me�r�o y fuerza- de las> fortifica
ciones y gn�a�rni�eion, lo �que -consigue, el buen suceso- de u�na pieza, sitia
da, como �la inteli.g-eineia y el genio fecundo en recursos del quie la mam-

de. -ayudado de su valor y constancia; .pues como- lo m-o-ta Leblond. "Es
preciso tener �un gran .conocimiento de la fortificaci�n para apneicila�r
lo-s -diferentes r�e-cursos, quie suiministra.n � iun- oficial inteligente las- cir
cunstancias y la �naturaleza �de los lugares. Solo por mn �asiduo trabajo
se p-uede -J-le-gar � tener un- .competente dep�sito de principios, � ideas
sobre esta material, y es casi ienip-osble que los quie� la des-cu i-dan- pued-ain
�suplir Iiai falta de estudios y meditaci�n con la pr�ctica y la �espe-
r'-encia.
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penar son de la mayor importancia y trascendencia, y de las

buenas disposiciones de su jeneral depende el saber aprove

char las ocasiones que se le presenten � el sepa proporcionar
se para cargar al enen�go � incomodarlo, pues no son el n�

mero de las tropas que se presentan sobre un campo las que

deciden la victoria, sino el n�mero de las que se saben em

pe�ar en el combate. (1)
Poni�ndonos en otro caso; si por ejemplo, no fuese po

sible poder privar al enemigo asegurarse medios de subsisten

cia; sino se le puede destruir ni contenerle, y empieza por

consiguiente � avanzar sobre la plaza haciendo volar por mi

nas nuestras bater�as, y parte de la ciudad por donde piense
penetrar, se le atacar� por los mismos medios, por contrami
nas, para cuyo caso nos ser�n muy �tiles los mineros y zapa

dores, que con anticipaci�n se deben instruir en esta clase

Esta es verosimilni�einte la raz�n porque los fastos militares nos

hacia Sertorio y otros grandes je-ne�rales, para inquietar y obligai" �
ofrecen tan �pocas defensas vigorosas y �nombradas; pues seg�n un sa
bio jeneral, es -raro encontrar qne los sujetos- .encarga dos de �defender
las �p�aizas �rayan �hecho particula�r estudio de la fortificaci�n y �defen
sa. De aqui proviene sin duda alguna -al desprecio que. hacen a-'lg-iinos
c�lebres jenerales de Ja fortificaci�n actual. Ven -algunas plazas forti-
f.eaidieis � 'costa �de inmensos caudales, que h-a-oen la misma, defensa, que
podr�an h'aicer Jos puestos .mediana-mente fonti�Lciados; y -e-oimo n�o� se

�tonaian el� trabajo de indagar la verdadera cansa de esta d�bil resisten
cia, la atribuyen � la imperfecci�n de sus obras. Sup�ngase lia. armadu
ra, -mas �eseieileinte, pero quie, el �qne �lia Heve no sepa unir y juntar bien
sus diferentes piezas, y podr� �suceder qu no le pase los golpes al -ene-

innigo �si? diir� por �esto que era mala la armadura! no por eiieirto: -otro
-mas diestro-, que procurase pon�rselo con el cuidado necesario paira es-

tur perf.ee tami-einte cubierto, no quedar�a -espuesto ai mlisimo riesgo que
el primero.

1. El jemieraJ� que maindeaeste euieirpo, �puede tener presente lo que
levantar Jos sitios -de las .plazas, pues de �l depende principalmente
que el �enemigo n-o �pueda p-ropo-rcioimatnsie v�veres, mi un �m-omieinto �de
reposo. Esta �espie-eie de guerra, dice Eolard, es .trabajosa, inc�-mioda y
cansada, pocr que gir'ai sobre movimientos sutiles, astutos y p-rofumda-
miiente cail-cuJaid-oiS', vivos variados y �por consiguiente ruinosos pana el

ej�rcito quie hace el sitio, que crie� hacerlo t-rainqui lamiente 4 cubierto
de sus l�neas,- cuando se v�- rodeado i-mp-toiviseimlemte y .atachdo por
todas partes por-m-n ej�rcito que au-nique inferio-r, tiene la facilidad ele
i'.cu-n-irs'e y dividirse em dii-ea-emites euie-rp-os, que jiraimdo ineesiaimtieiiieint-e
ai -rededor de las l�neas �en.eim.igas las tiene en continua �inquietud, lata-
cando ya � urna hora yia � otra, y las m�as veces de no-che, que es la mas
�til y c�mod-a para -esta clase de empresas.
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de servicio. Estos traoajos demandan constancia, tiempio e

inteligencia, pero son los que en tales casos tienen los mejo

res resultados.
Desde que se vea que el enemigo resistiendo � todos nues

tros ataques, y medidas empezase � forzar nuestra l�nea de

defensa de un modo que podr�a dar que temer sobre la suerte

e.'.e toda la guarnici�n, es preciso tratar de poner � esta en

salvo, y asegurar � la naci�n un ej�rcito que en campia�a pue
de hacer graneles servicios, � epue no equivale la gloria est�

ril de defender unos cuantos dias mas una ciudad que al fin

haya de caer en poder del enemigo, y que la permanencia en

ella por mas tiempo podr�a comprometer la suerte del ej�r
cito esponi�ndonos � perderlo.

Llegado el caso que el Jeneral en jefe haya resuelto aban

donar la ciudad, deber� comunicarlo al jeneral de la campa

�a por se�ales convenidas, indic�ndole los movimientos que
deba hacer, para ausiliar esta operaci�n la cual podr�a veri

ficarse del modo siguiente.
El jeneral en jefe debe guardar un profundo secreto so

bre esta resoluci�n. Hacer aquel dia vigorosos ataques y un

fuego muy sostenido sobre todos los puntos hasta el �ltimo

crep�sculo del dia : llegada esta hora hacer dar � las tropas
Lda:. Liri municiones necesarias despu�s de haber hecho con

anticipaci�n una porci�n de fosos en todas las calles de bas
tante anchura y profundidad para que el enemigo tenga mas

dificultades en penetrar. Hacer reunir en la plaza todas las

tropas, dejando en las l�neas atrincheradas las muy necesa

rias para defenderlas, y dejar � un jefe al mando de todas

ellas, con orden de que cuando vea la se�al en que se conven

gan, las haga retirar, y siga el movimiento haciendo volar los

repuestos de pi�lvora � incendiando los v�veres que al efecto
deben haberse colocado de modo que el fuego pueda, consumir
los: igualmente deben incendiarse los talleres de maestran

za, laboratorios y todo cuanto ha. servido durante el sitio.
Dirijirse luego sobre el punto elejido, y penetrar por �l. Para
facilitar esta operaci�n, y auxiliarla el jeneral del ej�rcito
del campo, debe atacar al enemigo por un punto opuesto con
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la. mitad de sus fuerzas para llamarle la atenci�n, mientras
la otra mitad se dirije sobre el punto por donde ae haya de

terminado penetrar, para que en caso que el enemigo hubiese

clirijido sobre �l algunas tropas, sean cargadas por retagttar
dia mientras que la guarnici�n ataca de frente. Para esta ope
raci�n deben ponerse las mejores tropas � la cabeza de la co

lumna y � la cola toda la artilleria (1) y heridos que se ha

llen en estado de seguir, haciendo cerrar la marcha por uno

�� dos batallones. Despu�s de franqueada la l�nea enemiga hace

�a se�al para que evacu� la pnlaza el resto de la guarnici�n. (1)
Yo no he tratado sino de indicar en globo lo que creo

puede hacerse, pues no se podr�a sin un mortal fastidio en

tr-ar en el detalle de una multitud de acontecimientos, que na �

cienclo de las circunstancias no es posible desde ahora pre

venir, y estas operaciones mas que del arrojo y de la fuerza
son muchas veces obra de la astucia y como lo observa Rog-
�niat, no es posible dar reglas de estratagema, porque el arte
de enga�ar no puede someterse � ellas. Esta nada tiene de

positivo : depende enteramente del genio del jeneral en jefe
que no tiene otros l�mites que su talento.

Despu�s de abandonada la ciudad, incorporada ya la

guarnici�n con el ej�rcito del campo, todos los infantes de
ben convertirse en caballer�a, conservando siempre los caza

dores pues la guerra toma ya otro aspeeto y es forzoso redu
cirse � privar � los enemigos de recursos con lo que debe
darse fin de ellos.

Como mi objeto ha sido tratar este asunto sobre todos los

1. La. -artilleria. -gruesa se inutiliza con �triple carga, � disp�remelo
una pieza -sobre los -mu�ones.

1. Oreo que por �las playas del rio- -se podr�a emprender -esta, �reti
rada, aipnoivechieinido una de Jas noches �que �el rio- �est� bajo, pues �el �ene

migo no �podr� hacer ebrias quiei impidan- el paso �en la inmensa -este-n-
s�on que tiene -de poco fondo, y panai tal ocasi�n miada importaria que
el soldado fuese com el agua �hasta la rodilllai para -lo cual seria muy
�til re-eo-mocer com anticipaci�n y secreto las playas que siei �estieinid-em
Insta la Recoleta � Maldonado., y �hasta, el R.ia-ehiie'-'.'o por la otra
�parte.
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diferentes puntos de vista cpte pudieran presentarse, he ido

�suponiendo al enemigo en disposici�n de poder, ya por des

cuido de nuestros jenerales, ya por su habilidad, ir vencien

do todas las dificultades epue se le han ido presentando, lo

que humanamente ser� imposible, pues hay obst�culos que
no los pueden vencer ni el valor, ni el talento, ni la constan

cia; como son, el que los espa�oles, puedan proporcionarse
-^ iveres, conducir artilleria, y municiones para el ataque de

I. ciudad, y otra multitud de inconvenientes que hemos indi

cado, porque �cual es el ej�rcito por bravo que sea, que pueda
resistir dias enteros los efectos de una numerosa artiller�a,
cute lo bate en campo raso; de una caballer�a valiente que se

i� troduee en sus brechas y lo carga sable en mano?. . . .�no
hemos visto � estos mismos espa�oles rendirse muchas veces

sin tener aun el coraje de disparar sus armas? cualquiera mo

mento feliz, la menor confusi�n que se introduzca en sus co

lumnas, � en sus l�neas, una carga de caballer�a � tiempo, una
-sorpresa de noche ; cualquiera de estos accidentes es suficien
te para desbaratarlo, y concluirlo. Privado adem�s de poder
dar ning�n golpe de mano por verse sin el uso de los pies, que
e- la caballer�a. Por otra parte; el soldado espa�ol no puede
-estar animado de las graneles pasiones que hacen � los hom
bres superar todos los peligros, ni tienen ning�n est�mulo de

aquellos que pueden hacerlos arrostrar con serenidad y biza
rr�a solo propia de los hombres que pelean por su libertad, su
vida y su patria.

Montevideo, l.o d-e agosto �de 1819.

-CARLOS DE �ALVEAR. (1)

(1) llliblamos pensado aco-mpa�ar all "Plan de Defensa" del
�Jeneral Alvear y como -Ap�midiice algunas .Noticies �sobre �sus servi-
�cios que tenemos preparadas; pero �cireumsti.-.in.cias �ajenas �� nuestra
voluntad, mes -han obligado � suspender su �publicaci�n qiuie la ha,re_
irnos eportu-nr �mente, d�m-do�-es el -des-envolvimiento que nos �sea po
sible.

A. J. �O
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Naci� en Sam-ta-E� -ell 8 de setiembre �de 1727��Falleci� em M-ointevid�e�
'

el -2 de enero de 1788.

Examinador de lo�-momes y leyes -de I-a Real Universidad d-e San Eelipe-
en el memo de Chille.

Abogado de -su Real Audiencia y de la de Charcas,
Comisario del Santo Oficio de la Inquisici�n,

Cam-�nigio majis-tral de la Santa Ig�iesia Catedral,
Provisor, V-kari-o y Gobeirinador jemera! del �ob iispa�d-o �del Rio de la

Plata, Por �el Il-uetr�siimio ee�o-r -don Manuel Antonio -de lia Torre-,

Obisp�o �de esta Di�cesis, etie�. etc.

1727�1787.

. ..." La maitiuraileiza, la gracia y el"

"�cultivo-, -ha-bi-ain rieu�idio en �l, cuanto-
"dividido -e�n -muchos basta para co-n-ei-
'liaries �nombre y -rep-utaeiom. Sus ta-
' lientos, sus virtudes, sus letras, podr�n
'temer �mulos -einvidiosios-, imia-s -no ten-
'-dx�n sucesores -en ese Vireinato. Ma-
"zie-1 -era uno d-e �aiquiellios .modelos e.ir

'que trabaja la naturaleza siglos en-
" teros y �con �el -cuiail muestra de ta�rd�e-
'�en tarde sus �fuienaas, sn -valse y m-a�es-

"tria �en la fonmaieiiom �de un hombre,.
'que �ella misma destina � la gloria de
'Jla. .especie humana, y � plisar la emula-

"�oiion de la posteridad. ' '� (P�rrafo do .

una cartel �d-ell' P. Eranciseo Javier Itnr-
iri, �escrita desde Roma el dia 16 de jm�io
de 1788. (1)

Estas palabras del P. Iturri, aunque pronunciadas del
ctro lado del Atl�ntico y cuando ya no existia el epue con ellas-.
recibe tan grande elojio, pudieran ser tachadas de parciales
pior cuanto el famoso ex-jesuita era oriundo de la misma eiu-

1. Esta carta de que pose-emos- lea�-pia �ntegra, est� citada pos
e� doctor Eun-es e-n su Ensayo Hist., IT, 3 p�j. 3-61.
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dad en que vio la luz Maziel. Pero el autor del Ensayo His

t�rico, � quien le fu� posible o�r los primeros rumores de

la fama postuma de aquel y pudo consultar sus escritos, cuyo
olvido deplora, no es mas parco panejirista que Iturri del

talento y m�ritos personales de la noble v�ctima de1 despotis
mo de un virey. D�cenos el se�or Funes ''que fu� formado

Maziel por la naturaleza para el cultivo de las letras y que es

taba dotado de un entendimiento profundo, de un j�nio vas

to, de un esquisito gusto, de una memoria feliz y de una elo

cuencia irresistible en el foro y en el pulpito." (2) No es po

sible dar mayor escala � las facultades intelectuales de un

hombre. Y si � estas dotes a�adimos la modestia, la bondad de

car�cter y el ejercicio de las virtudes que le acuerda el mismo

historiador, ser� forzoso convenir en que la celebridad c�e Ma

ziel no fu� efecto repentino de su ruidoso contraste sino obra

lenta de sus talentos y ele sus prendas morales.

Maziel naci�, como los jesu�tas Suarez � Iturri, como el

doctor don Bernardo Vera y Pintado, � las m�rjenes del Pa

ran�, entre los bosques de naranjos de Santa Fe ele la Vera-

Cruz en el a�o 1727, en el seno de una respetable familia cu

yas ramas existen aun. (3) Debi� trasladarse casi ni�o �

Ir, ciudad de C�rdoba con el objeto de emprender sus estu

dios bajo la afamada direcci�n de los padres jesu�tas, quienes
manten�an una red tendida por toda la superficie del mundo

cat�lico, cuyos hilos se estremec�an � la aparici�n de un ta

lento pirecoz, apoder�ndose de �l inmediatamente. El curso

completo de estudios en el colejio M�ximo de Monserrat, abra
zaba la lengua y la literatura latina ; la filosof�a que duraba

tres a�os; la teolog�a cinco y medio y cuya ense�anza era ser-

2. Ensayo hilst., T. 3,o p-�js. 359 y 361.

3. He aqu� la partida de su bautismo;: "En 1-6 c�alas del mes d-e
"tiemb-ne de 1727, e Ido-ctor -don Jos� Martinez -de M-omige, con nii li-
' ' een-ei-a bafutiz�, puso �leo y crisuela � Juan Bal-tazar de edad de nne-
' '
ve diiris-. Es hijo lej�timo del!' Maestre de icamipo don Manuel Maziel
"y de su -esposa d-o-�-a Rosa �de la -Coisquieta. Padrinos, el Maestre �de
"campo don Juan de la -Coiisqui.e.ts y su mujer do�a Mari-a Martinez
"de Mongo.�"Maestro Pedro Gomziailez Bautista."� (P�l. 5-8 de uno

�de los libros bautismales de Santa-F�.)
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vida por dos c�tedras de Escol�stica, una de Moral, otra de

C�nones y otra mas de Escritura. La Universidad conced�a

grados de maestro en artes y de doctor, el primero � los dos

�anos y medio despu�s de comenzado el curso teol�gico, y el se

gundo � su conclusi�n. Maziel alcanz� todos estos grados aca

d�micos, habiendo tenido por uno de sus maestros al Padre

{��aspar Pfitzer, � quien red�relo eon gratitud y respeto, hasta
el momento mismo de su destierro y muerte. Pero deseoso ele

�enriquecer sus conocimientos con el del Derecho civil que no

entraba en el plan de la ense�anza jesu�tica de C�rdoba, pas�
�. Santiago ele Chile, en cuya universidad obtuvo nuevos latt

ros en ambos derechos, durante los a�os de 1753 y 1754. A

iras de las ciencias adquiridas en las escuelas, se aplic� cons

tantemente durante su vida al estudio de la historia eclesi�s
tica y de la discipilina, como complemento de los c�nones y
de las dena�s ciencias sagradas. (4) "Sin mas libros estranje
ros, dice Dean Funes, que los pocos que podian flegar � sus

manos por el comercio ele una naci�n como la espa�ola siem-

ptre � la zaga de su siglo, �l supo purgarse de las antiguas
preocupaciones por la cr�tica, por el estudio de los Padres.

pior el de la historia y por el de los libros amenos." Y � f�

que era ardua y por lo tanto meritoria la obra de estirpar
en su propio esp�ritu los errores en que le imbu�an la filosof�a

y la teolog�a que en aquellos dias se ense�aba en C�rdoba. El
mismo historiador argentino � quien acabamos de citar, c�a
sanca aquella escuela con el singular ep�teto de grotesca pago
da (5) en donde circulaban revueltas las a�ejas ideas de Aris
t�teles con los b�rbaros comentos de los �rabes, convirtiendo
ia l�jiea en el arte del sofisma y la f�sica en un estudio infruc
tuoso de accidentes y cualidades ocultas, que nada tenian que
ver con el conocimiento de los fen�menos naturales. La teo

log�a envuelta tambi�n en las recles de la escol�stica, corr�a

4. Mamifi-eisito -hist�rie-oele-gail d-e la inocencia de-1 M-aiestres-cuelfi
doctor don Juan B. M.a.zi�eH>, en �el �arresto y esipnilsio-n d-e la -Santls Igle
sia -de Buenos Ala-es, -etc.�1(60 p. mas.)

5. Punes, Ensayo hist. T. 3. o p. 133.
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cenagosa, apartada de sus fuentes puras que son los santos

Padres, por el campo de las sutilezas y de las disputas frivo
las � cpte daba lugar el esp�ritu de facci�n introducido en las

escuelas mon�sticas que declinaban ya.

Seg�n inferimos de la combinaci�n de algunas fechas re

lativas � la vida de Maziel, debi� llegar este � establecerse en

Buenos Aires inmediatamente despu�s de dejar � Chile, pior
el a�o de 1754 consagrado ya de sacerdote, llegando � ser

aqu�, por medio de sus conocimientos y buenas prendas, una
especie de or�culo. Y en efecto, en aquellas �pocas, en que en

ia vida pol�tica de la colonia se repet�an los conflictos entre

las jurisdicciones civil y eclesi�stica, en proporci�n al grado
de intolerancia ele que estaban pose�dos los representantes de

la Iglesia y los guardianes del Regio Patronato, tuvo Maziel

frecuentes ocasiones de lucir la estension de sus luces en la

materia ele sus estudios favoritos, "sosteniendo, por ejemplo,
con su pluma y � costa de su reposo � los Iiustr�simos Prela
dos de la Iglesia ele Buenos Aires, los se�ores don Jos� Anto
nio Ba surco y don Manuel Antonio de Latorre, en los ruidosos
debates y querellas que se suscitaron contra su dignidad, sin
(�ue haya alguno que ignore que � sus prudentes consejos �

infatigables tareas se debi� la gloria de sus felices suce

sos." (6) Pero no era ente el �nico teatro en donde mostra-

1; su capacidad y adquir�a reputaci�n, Seg�n el documento
in�dito que acabamos de citar, el pueblo de Buenos Aires vio

siempre � Maziel recojienclo el aplauso jeneral por el espacio
t�t un tercio de siglo, no solo con los sermones y oraciones que
pronunci� en las solemnidades cl�sicas, con ocasi�n del falle
cimiento de los soberanos de Espa�a, y erila recepci�n de Tos
vireyes, sino tambi�n en las oposiciones � sus curatos y pre
bendas y en los actos literarios � que concurr�a presidi�ndo
los, � como examinador � arguyente. (7)

Y no puede decirse que fuesen f�ciles los triunfos litera
rios de Maziel, por ignorancia y falta de criterio en quienes

6. Manifiesto liiet�nieo-l-egal -etc., (f. 53 v. ms.)

7. Manifiesto h'-st�rico-le-giaal etc., (p�js. 54 y 160.)
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le discern�an el premio y la fama : no, porque si la genera
lidad de la poblaci�n de Buenos Aires no habia llegado en

tonces � un alto grado de cultura, tampoco estaba sumida en

la oscuridad. En el a�o 1767 habia sido sacudida lo bastan

te para que despertara, eon la callada y s�bita ca�da del co

loso jesu�tico. A las gloriosas campa�as de Cevallos suce

dieron ios notables adelantos introducidos por V�rtiz en la

administraci�n y en la polic�a. El mismo virey habia hecho

� esta ciudad el precioso don de la imprenta, y fundado un

teatro (1783) con el fin de mejorar las costumbres, de pro

porcionar una distracci�n culta, y de propender � la genera
lizaci�n de los modales urbanos y del lenguaje correcto. La

poblaci�n en la ciudad propiamente dicha y sus suburbios

llegaba en 1778 � mas de veinticuatro mil almas. Seis a�os

antes se hab�a establecido el famoso Colejio Real de San Car

los, semillero de hombers distinguidos para lo futuro, y cen

tro de la luz que se esparc�a pior todos los �ngulos, animando
� las diversas clases sociales, y al rededor del cual brillaban

los nombres de los americanos Lavarden el Majistrado mas

inmediato al virey y autor de la trajedia Siripo y de la ocla
ai Paran� ; clon Manuel de Basavilbaso, Procurador de ciudad

y �jente activo y avisado para aplicar los bienes de los jesu�
tas espulsos � la creaci�n de establecimientos ben�ficos ; el

doctor don Carlos Jos� Montero, el mas antiguo catedr�tico
d" teolog�a en los estudios p�blicos de Buenos Aires, forma
do en las mismas escuelas frecuentadas por Maziel y de cuyo
buen gusto y elocuencia tenemos una muestra en la oraci�n

que pronunci� en las exequias de clon Pedro Mel� de Portu
gal; el doctor Chorroar�n disc�pulo ya del Co'ejio de San
Carlos y � cuyo frente se hallaba desde el a�o 1787 habiendo
sido profesor de filosof�a cuatro a�os antes.

El doctor Maziel habia desempe�ado empleos distingui
dos desde el a�o 1760; el de asesor de dos ilustrados y erudi
tos obispos de Buenos Aires, y el de Provisor y Gobernador
le� obispado, cuando en 1768 ocup� la silla majistral en el
Cabildo eclesi�stico, entrando al goce de esta dignidad no por
�a espaciosa puerta de la gracia sino por la estrecha senda de
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la justicia. (8)
La dignidad que invisti� Maziel pior mas largo tiempo

(desde l.o ele enero de 1770 hasta el 11 de enero de 1787)
en el coro de nuestra Iglesia, fu� la de Maestrescuela, cargo

que supionia la supervijilancia y direcci�n de la ense�anza de

las ciencias sagradas en el territorio de la Di�cesis. Si este

empleo le dio ocasi�n para desplegar su celo y sus luces en

8. Manifiesto -hist�rieo-leigaJ, f. 53 v.

Carta de don -Manuel de Basavilbaso al se�or Bu-eareli (tomada del

borrador, sin fecha.)
Exmo. se�or: A-cCjun-ta .enoontrEir� usted la n�mina que despu�s

d-e il-a oposici�n � la eaimomgia miaejiisbraii ha hacho el Cieibildo eclesi�s
tico: el primer tingar lo ha sacado c-onno se le debia de justicia y -es

per�bamos, mi i:,miigo Maziel, con lo qu-e y imlas que todo, fundados
en la pro-te c-ciom y �empe�o de V. E. ��sip-eira-mos qu-e se colocar� y ten
dremos por fin �e-1 .gusto de ver 'distinguido como merece su talento y
bellas c�reumstameias. El Aneediamo Riglos, animado de �atqueil esp�ri
tu jesu�tico y Zevallista que persegu�s � Maziel, no he ten-iido rubor
de separarse del Ilustr�s-imo se�or Obispo y dem�s can�nigos para
.dar �su voto- no solo escluye-ndo- � M'aiziel de -todo lugar, cosa qu-e es el
��irtiino esc�ndalo, sino api i camelo lo � aquellos sujetos que �no temiiein
�t�o m�rito qiu�e -el ser jesu�tas y haber sido la mofa 3' verg-ue-nza -de 1-a
fuinci-on. Su .pandilla, compuesta -de los Riglos, los Lerdos y Escala

das, etc. -se �lison.jieam que �no o-bs-tainte la protecci�n de "V. E. " sui-

pomen no se Levar�a Maziel il� prebenda, porque el se�or Cobaltos
�har� se �lk, -den � alig-umo de los- q�ue� -e-liji� Riglos-, y p-robabelm-ente �

Crespo que tiene el m�rito de haber hecho la causa, al cura- -de Corrien
tes al gusto de los jesu�tas y se�or �eval'lios; lo cierto es que �cada
�d�a me admira mas �a ceguedad de estas jemtes y las espantosas rai
ces �de las �semillas qu-e -han dejado estos malditos, qu-e �no so �est.eir-
rr.lnBa-� sim� por la muerte -de esos fan�ticos.

V. E. -es �en qm-iem toaos y en quien esperetuios para s e.,1 ir como

�deseamos de este asunto, y �no me queda duda alguna de que el favor
y valimiento de V. E. se interesar� em ello, y �por cons�:�gui�ente que
-e-eremios luego- los �efectos: y pera �todo suplicamos rendidamente �
V. E. se sirva haie-er encinto antes se pueda su imiforoeie y diriji.rlo �
Montevideo para ver si alcanza el Carmen, pues -e-1 pailebot se ir�
antes que acabe este �mes, respecto � que de esta queda .el 15 des
pachado.

'Sa responde � las instancias de Campana con le� solidez y funda
mentos que V. E. advertir� del!' testimiomic que remulle el....

(Palta lo restam-t-e)�

El etce�or Mciz-lel tenia un poderoso protector em Madrid en el

ox-gnbe-rn-adoir Buicareli. En carta d�e este, dieitada desde aquella ca

pital � 8 de febrero de 1772 y dirijida al misimo se�or Basavi'.baso,
en cuyo arehilvo se conserva, o-rigii-aiail, decia lo siguiente : "He r-eci,-
bido 'asr cartas de Maz el qu-e �estimo -E.u.nq.ue mo las contesto: "le he
servido y Je he de ver mitrado antes- que su compa�ero Riglos."
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defensa de la dignidad del sacerdocio y de las regal�as y cle-

rechos del Cabildo eclesi�stico, tambi�n fu� causa de su rui

dosa desgracia y de su muerte anticipada, pues se ech� so

bre s� la rencorosa enemistad del virey marqu�s de Loreto.

majistrado que con frecuencia confund�a ia firmeza con el

despotismo y el poder con la arbitrariedad. Aquel sacerdote
tan acariciado del favor popular, tan respetado por su dig
nidad y por sus a�os epue rayaban ya en los sesenta; tan me

recedor de gratitud por los servicios que habia prestado � la

comunidad en mil ocasiones y con especialidad en la organi
zaci�n de los estudios p�blicos de que fu� primer Cancelario
en 1772 por nombramiento del se�or V�rtiz ; aquel orador
ck cuyos labios pend�a atenta la muchedumbre en los templos
;> en los claustros de San Ignacio ; estando aun mal convales-

eido de un acceso de gota que le entorpeci� el uso de piernas
y brazos, fu� arrancado de su lecho y de su casa por un pi
quete de granaderos, durante la silenciosa y tranquila siesta

cpte disfrutaba el vecindario de Buenos Aires en la tarde del
11 de enero de 1787, conducido por las calles principales
hasta el rio, (9) y embarcado alli en una peque�a lancha en

clase ele confinado al Presidio, como entonces se dec�a, de
Montevideo ; todo por orden del virey, sin previo proceso y
sin audiencia del reo. "Al primer rumor de este hecho, to-
'do el mundo salt� de la cama, dice un documento contem-

"por�neo, y corri� � la playa del rio para ver lo que nadie

"quer�a creer."
La A�emoria que dej� de los actos de su gobierno el mar

qu�s de Loreto � su sucesor Arredondo, que se conserva ma

nuscrita en los archivos p�blicos, (10) esplica � su modo, las

9. La casia del doctor Maziel �estaba �en la misma-- �manzana de
!-a Catedral, � �espaldas de este templo.

10. Esta Memoria est� firmada �el 1-0 de febrero dio 17-90. Loreto
se -ei'-n-c ire� �em Buenos Aires para regresar �� Espa�a e-1 s�bado 28 de
.-�uni� -d� aquel .mismo pe�o. Su- sucesor Arredondo entr� � Buenos Ai
res el viernes 4 de diciaeimlbr-e de 1789 die 5 � 6 de la tarde, La Memo
ria de Loreto �es �rid'ei!, difusa y oaeiura, y -contrasta �e-om lia nobleza yclaridad del estilo de la de V�rtiz. Sirvo de prueba el siguiente frag
mento cl-e la otra Mieinio-ris del perseguidor �del doctor Maziel, em fa
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causales de este acontecimiento escandaloso y abusivo. Tam

bi�n se han conservado los descargos � las acusaciones eon

lia el Maestrescuela en un largo escrito que tenemos � la vista

titulado: "Manifiesto hist�rico legal de la inocencia del doc

tor don Juan Baltazar Maziel etc." y que probablemente es

�nroduccion del mismo Maestrescuela, elaborada en los amar

gos dias del destierro. Todas las culpas achacadas � este por
el virey se relacionan con la disciplina eclesi�stica, con las

funciones de los can�nigos, con las atribuciones del vice-pa-
tronato y con la intelijencia de las leyes y reales c�dulas que

reglaban las relaciones entre el virey y el sacerdocio en el

desempe�o de su ministerio. Pertenecen por consiguiente esas

cuestiones � la historia de nuestra iglesia, historia que debe-

parte qu-e se -refi-er al destierro y causas que s-e-gum �l 1.a miotiivairon.
Est� copiado del original �existente e�n el Archivo general d-e �Buenos
Aires:

"A mi veinidij se hallaba vacante esta iglesia y aun pendiente
ira recurso para -la leleieeiom -die Provisor: mis priov�demoias re-corda-riom
el justo obsequio -al .muy Reveir-endo Metropolitano; y uno de los �ca

pitulares, as-tuto sobre todos y �el primero � conocer que �no pedir�an.
ir muy bien les cosas gobernadas -entre tanto por mn mero diputado
que eliji� siu Cabildo para el despalillo s-e sirvi� -de �l no �obstante

para llevarlos � -su gusto, y nunca se formalizaba -e-i �recurso da aque
lla curia. Se hallaba .tambi�n vacante la -Cc�T.t-sir.ria de Cruzada-, y
aprobada por -S. M. Ia propuesta que hice �para este encargo, recay�
�en e-1 doctor d-o-n Miguel Jos� de Riglos, Arcediano Titular, atendido
por m� e.n aquelte por las crrcumista-nicias -de hallarse � -la cabeza �de
su Cabildo entonces.

"Parece quila estando el aigrairiado �ejer-ciendo asi mismo la juris
dicci�n eclesi�stica, -a�imque Iiastn all� no 'hubiera harmon�a, c-o-mio- �l�'ii
hlkbla positivamente, bastara- � entablarla esta r-esl gracia � qu-e le
�contribuy� mi propuesta; -pero todo fu� o� contrario-: la que se obser
vaba muy laudable quebr� muy prontamente por parte de este �ecle-
si�istico y su Cabildo: se indagaba e� orijen da esta desavenencia, no
e.s-pe.ra.(3i-�> por aquellos antecedentes, y aunque no �,a le descubr�a prin
cipio, el estaba en �ellos misinos. El doctor d-om Baltazeir MazieJ, ca
n�nigo Miajistral, hubo de recelar que siguiendo bien visto Rlg�os,
se proporcionaba tam'biem para -e-1 d.eanaito vacante, y le. interesaba
por -esto el i-ndisponeirlo con -el superior gobierno. El doctor Riglos,
�con algunos achaques �sobre sus a�os, 83 hab�a cansado; nee e-sitaba
conduciirse �por otro, y Maziel �logr� muy pronto que seis providencias
fuesen �lias mas desbaratadas, como- consta de los -espedientes, y que
con ellas quisiese "letropelliar las que yo ten�a -espedidas " en algu
nos; y siendo el prumiero -en calificar las de Riglos de absurdas-, donde
y-i pudiese con:ip-re.nder-i'.o, las sosten�a no obstan-te en s-u Cabildo
prendiendo all� le desavenencia, pero con tal arte, que por urna -acci�n
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r�a emprenderse por persona competente antes que se pier

dan del todo los antecedentes escritos y las tradiciones que la

ala del tiempio va borrando � enterrando bajo el pnolvo que

levanta al pasar. Nosotros nos limitaremos � lo muy necesario

piara dar idea de aquellos hechos que se refieren al doctor �Ma

ziel, tratando de mostrar la verdad sin consideraci�n � las ca

lidades simp�ticas de la v�ctima. La mencionada memoria de

Loreto es digna de leerse en aquella parte que se contrae �

dar cuenta de las rencillas y etiquetas que tuvieron lugar en

tre �l y el obispo de esta Di�cesis ; pero si en esta parte es ri

sible ese documento por la. materia y por el estilo difuso y os

curo con que est� redactado, no causa risa por cierto, sino

indignaci�n, cuando refiere los pretendidos desmanes y so�a

das intrigas que atribuye al respetable Maziel, cuyo �nico de-

uto habia consistido en aducir con noble libertad doctrinas y

cu que meda hice de heroico public� no soneto -d-e alabanzas para cu

brir �niejor su intriga. . . .

"No es impertinente dejar sentado faqu�, qu-e dedicado el Aroe-
d-iano Eig-lcs � dar �licenci�is para casamientos secretos en el tiempo
qu.e despach� �lu� Jurisdicci�n Diocesana, fu� notable el esc�ndelo que
�result� de. esta facilidad y de los" medios que se habian empleado
pura tales despachos, atio.rie�ll>am.clo u-o solo Jos fueros y �esemie�omes,
sim� las Reales Pr.agm�t I-cas y lo -mas sagrado- de- Las disposiciones,
de la Iglesia paira la a-dm-l-nist-racao-n de este Sa.eirameinto y su c-ons-

tamcia: per esto- �en 5 d-e julio de S7, eon reserva, pas� un- billete al
Cabildo -s-ede vacante.... sobre -qoe-, eon feote de 11 de noviembre
�le 87 �m-e- avis� de Re,?.l orden ell' Exmo. se�or don Antonio- Porlier,
haber resuelto -el Rey que mi imiform-e se agregase al -espediente
gen-eral de la prisi�n -de Maziel y -separaci�n de Riglos-; teniendo yo
por conforme -em estas circunstancias �advertir aqui que....di cuenta
� S. M. -por medio- del -�r.arqu-�s -de Sonora. .. .de -lo actuado respecto
al doctor Maz�e-l, que este �eieiiesi�steieo ern �los recursos hizo pasar ,en

la corte por prisi�n, al mismo tiempo que �ac� -manifestaba comple-
�erae de haber mejorado d-e- temperamento, y -que -la disposici�n t-o-
maela en fuerza d-e �lo que �alli resulta, inclusa la eomsideinrieiom de que
por �l influjo �l era el Provisor, estando -por Real c�dula impedido d-e

poderlo ser, se redujo � que esperase ,en Montevideo � su Prelado
qr.-e- se consideraba pr�ximo � su arribo, sim poderse proveer -enton
ces, -que-, -e�J- reverendo- obispo atrasas� su eniba.reo por �una �emferme-
dad de que ya no cre�a eonveleseer; (1) despu�s, s-u �navegaci�n -p-or el
error de un piloto,; sucesivamente por la. arribada que �h!�zc� � In Ba
h�a de "Todos Santos'' y que ant.es de su des.eimibi�ireo en- el puerto
de Montevideo falleciese al'il� el -can�nigo Maziel cuando se .h�llate �
l.i vista la fraigat-a "Correo" que condu-ciie, la Real �rdein que nriani-
�est� �despu�s -su familia,"
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piosiciones legales para contener los abusos de la autoridad
del virey, abusos que llegaron hasta separar de su empleo al

anciano y achacoso Arcediano titular, doctor don Miguel Jos�
c�e Riglos. La defensa que de este y del Maestrescuela hace el

"Manifiesto hist�rico-legal", es abundante y victoriosa, po
niendo en claro los m�viles apasionados y personales c�e la

.conducta de Loreto. Este manifiesto es demasiado t�cnico y

.estenso para poder hacer de �l ni siquiera un estracto ; piero
creemos conducente dar � conocer algunas de las piezas que

contiene, comenzando por la digna y moderada carta que diri

ji� Maziel al virey desde el lugar de su destierio con fecha 17

de enero de 1787. H� aqui esa carta: "Exmo se�or�Muy se

�or mi�. Al cuarto d�a de haberme sacado de esa ciudad el

capit�n de granaderos don Baltazar Rasoy, me entreg� en

esta � disposici�n de su gobernador don Joaqu�n del Pino. La

ignominia de mi estraeeion que me produjo en el gran tea

tro de esa ciudad cual reo de estado el mas facineroso, ocu

p� de modo mi �nimo que no me ha dejado haeer atenci�n �
los consiguientes padecimientos de mi cuerpo, mal convale
ciente del insulto de una inveterada gota, cuyas reliquias
aun entre las comodidades de su propia casa incomodan no

p.oco � los mas sufridos. Todo me ha parecido nada por mas

que lo revelase la agravante circunstancia de la embarcaci�n
en que se me confisc�, y donde el lugar demasiado estrecho

p ara mi descanso era un potro de tormentos que me reduc�a
� la necesidad de huirle y recibir tirado sobre el combes el

copioso roc�o del aire tan contrario � mi quebrantada salud.
La idea de lo que juzgar�a ese pueblo al ver que por una par
tida de Granaderos, mandada por un capit�n y un ayudante,
se tomaban las avenidas y cerraban las puertas de mi casa �
la hora del reposo de la comida y se me sorprend�a dormido
piara intim�rseme que luego, luego, tomase el coche que es

coltado de aquella tropa me habia de conducir � la embarca
ci�n que ya estaba pronta ; esta idea, digo, de un destierro tan
acelerado y seguido por todas partes del vilipendio � ignomi
nia de un sacerdote ya sexagenario que habia sido por muchos
a�es gobernador de este obispado, y en la actualidad era una
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dignidad del coro de esa iglesia, epue fuera de otros honor�fi
cos cargos tenia el ele comisario de la Santa Inquisici�n iue-r

preocup� y embarg� de tal suerte los sentidos, que me hizo

como insensible � los golpes epue descargaron sobre mi entu

po. La consideraci�n del concepto epue hacia todo el mundo

de mi delincuente proceder, fu� desde aquel momento hasta

el presente todo el objeto de mis reflexiones, epue reconcentr�n

dose sobre este preciso y mas importante que todos sustan

cial punto del honor, han abandonado todos los dem�s. Por

que � la verdad, Exmo. Se�or, qu� no habr�n pensado de

m� los que conociendo que V. E. es un jefe cristiano y cat�

lico, que no puede ignorar cu�nto recomienda J. C, las sagra

das personas de sus ministros por indignos cpte sean, ni me-

nc>3 que su inmunidad, respecto que las potestades del siglo-
establecidas por divina ordenaci�n seg�n el lengttage de los

Concilios, se halla apoyada sobre las santas leyes de la iglesia
y de los soberanos mismos de la tierra, no obstante ha proce

dido contra mi tan dominantemente como si yo me hallara

ya degradado y privado de aquellos fueros que han sido en

tedo tiempo el muro de defensa de las personas y ministros

de la iglesia, precisamente se han persuadido todos que yo

soy un escandaloso incorregible � las amonestaciones y casti

gos, y que corriendo de abismo en abismo hab�a llegado ai

ptrofundo de los males que es la subversi�n de los pueblos y
aun me hallaba en la v�spera de sublevar esa ciudad, porque
tales, se�or Exmo. son los crimines que solo pudieran auto

rizar de alg�n modo � V. E. para desterrarme y privarme d�
los ministerios sagrados que ejerc�a con la mas lej�tima auto

ridad, como protesto hac�rselo ver � V. E..y al mundo to

elo cuando trate formalmente de mi defensa. Entretanto y

para poderla proporcionar de alg�n modo que disipe entera

mente un concepto tan injurioso y ofensivo de mi car�cter,
yo tengo absoluta necesidad de que V. E. manifieste las cau

sas epue han movido su celo para un procedimiento tan rui
doso y que en el dia de su ejecuci�n arroj� tocio ese pueblo al
esc�ndalo y consternaci�n que hasta ahora lo tienen sorpren
dido contra m� tan dominantemente como si yo me hallara.
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hecho reo y constituido bajo de su privativa autoridad; cua

les son las reconvenciones y correcciones con epue he sido per

seguido, y que pior su desprecio y reincidencia me han col�

cado en la clase de incorregible y armado finalmente el bra

zo ele su piocler para descargar sobre m� los rudos golpes epue

apiesar de mis sagrados fueros ha arruinado en un momento

la opini�n y cr�dito de mi buen nombre. El Esp�ritu Santo

me encarga el cuidado de este en unos t�rminos epue no me

deja arbitrio para abandonarlo. Y yo siguiendo el eoncep-

to de las divinas escrituras, sagrados c�nones y santos Padres,
debo preferirlo al de mi propia vida que sacrificar� gustoso
en su defensa. Por tanto, no puede V. E., hablando con el

debido respeto, negarse � la manifestaci�n cpte pido, pues de

ella dependa el que yo cumpla con lo que Dios me manda: y

por otra parte V. E. con la espresion de semejantes causas ha

r� � todos manifiestos los motivos de su proceder contra mi

persona y que en su justificado �nimo no influyo otro esp�ritu
que el de la justicia p�blica que interes� su celo en el reme

dio. Porque V. E. no ignora que no solo debemos respionder
... Dios de nuestras operaciones, sino satisfacer tambi�n �

los hombres, � para edificarlos con el ejemplo de nuestras

buenas acciones � para reparar el esc�ndalo que hayan conce

bido por causa de las malas.
Yo estoy enteramente persuadido que no tengo que res

ponder � Dios por crimen alguno p�blico y capaz de autori
zar � V. E. para proceder como ha procedido contra m�. Pe
ro vi�ndome � descubierto respecto de los hombres por los
ruidosos procedimientos que tan publicamente me han vili

pendiado, me veo indispensablemente necesitado de dar �
V. E. y � todo el mundo una p�blica satisfacci�n de mi ino
cencia en lo que se me ha figurado, como necesito para mi des

cargo. Mi sumisi�n � cuanto hasta ahora ha ordenado V. E.
sin duda escede y ha escedido los t�rminos de mi obligaci�n,
piues sin reclamar los fueros de mi inmunidad, ni dar por mi
parte paso alguno que entorpeciese su cumplimento, me pres
t� prontamente � lo mas ignominioso de mi car�cter que exiji�
en mi el ejecutor de las �rdenes de V. E. como espero los
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acredite dando cuenta c�e su comisi�n, y todo esto parece epue

ejecuta � cpte en el conflicto en cpte se halla la opini�n y ere-

dito de mi nombre, se me d� el consuelo de hacerme saber

las causas de mi espulsion para poder verificar la obligaci�n
cite tengo de defenderla. Finalmente, en prueba de mi acre

ditada subordinaci�n pongo en noticia de V. E. epue cuando

este caballero gobernador � quien me entreg� el comisiona

do de V. E. me hizo saber cpte no podr�a salir del recinto de

la ciudad seg�n lo cpte ordenaba V. E., le espuse que por

consejo del m�dico que me estaba actualmente preparando
para una formal curaci�n, practicaba todas las tardes el ejer
cicio del caballo con el que me empec� � reparar felizmente

un s�ntoma de cierto afecto al pecho que me consternaba so

bremanera. Pregunt�ndole si me seria permitido continuar

otro ejercicio por los arrabales de este pueblo, me hizo pre

sente que se hallaban fuera del recinto de esta ciudad que
era el t�rmino y l�mite de mi aprisionada, libertad. He que

dado muy conforme con la privaci�n de este alivio cuyas fa

tales resultas ya he comenzado � sentir eon un aumento de

pena por mis perpetradas culpas. Nuestro Se�or guarde �

Y. E, muchos a�os.

Fuese por tenacidad y orgullo � por no contar de su par
te ni con la justicia, ni con Asesores capaces de medirse en

la discusi�n con el erudito y firme desterrado, el hecho es

que el virey se guard� bien de recurrir al raciocinio para con

testar � la franca solicitud que acaba de leerse. Guard� si
lencio sobre la parte principal de ella y se limit� � comuni
car al Maestrescuela, por medio del gobernador de Monte

video, una resoluci�n verdaderamente desp�tica y que me

rece ser conocida para aumentar la lista de los documentos

que mas elocuentemente prueban cuan vejatoria era la auto

ridad de los mandones apesar del esp�ritu protector de algu
nas de las leyes del c�digo de Indias. El oficio del gobernador
del presidio, dice testualmente as�: "El Exmo. Se�or Virey
con fecha 25 del corriente me dice permita � usted que para
alivio de las indisposiciones que me hizo presente en el acto
de hab�rseme presentado, salga � pasearse � los arrabales y



DON JUAN BALTAZAR MAZIEL. 357

primeras quintas de esta ciudad. Asi mismo me encarga S. E.

manifieste � usted que ha Uegado � sus manos su carta del
17 del corriente y que en su vista no tiene por conveniente
ir conforme, determinar otra cosa que la epue deja dispuesta,
y el cpte yo haga entender � usted, como me encarga, que en

todo el contesto de dicha su carta, no encuentra pensamiento
ni cl�usula que no le haga ratificar en sus anteriores concep

tos, y que en esta virtud se le hace indispensable prevenir � us

ted por mi medio, como lo ejecuto, que se abstenga absoluta

mente de contestar con su supericridad que ya ha mandado lo

necesario en orden � la salud de usted, y que en lo dem�s de

encausar, indemnizaci�n y satisfacciones de que trata usted

con tanta exijencia, puede prepararse para d�rselas � quienes
y cuando se las pidan."

JUAN MAR�A GUTI�RREZ

(Concluir�.)



DESCUBRIMIENTO DEL RIO DE LA PLATA

Discusi�n sobre el viaje de Vicente Ya�ez Pinz�n y Juan D�az

de Solis en 1508, hasta los 40.o de lat. austral, y �pocas notables �del

descubrimiento y conquista del Rio de la Plata.

En la entrega 21 de la Revista de Buenos Aires se ha

publicado un interesante art�culo sobre el descubrimiento del

Rio de la Plata, escrito por clon Diego Barros Arana. El ob

teto de ese art�culo es demostrar que Pinz�n y Solis no llega
ron en su viaje de 1508 hasta la altura de los 40.o sur, como

lo dicen todos los epue sobre �l han hablado; y que el orijen
c�e este error debe buscarse en el historiador Gomara � quien
.seg�n dice, casi todos los que lian tratado este punto han eo

piado posteriormente sin criterio, incluso Humboldt.

Como al mismo tiempo sosten�amos con el se�or Barros

Arana una correspondencia sobre el particular, lleg� � mis

l�anos el n�mero de la Revista en que se rejistra ese art�cu

lo, precisamente en momentos en que cerraba una carta para

�l, refutando parte de sus argumentos ; ele manera que tuve

tiempo tiara agregarle algunas consideraciones que me stt-

jiri� la lectura de su art�culo.

Siendo el se�or Barros Arana uno de los hombres de le

tras mas entend'do en materia de historia y geograf�a ame

ricana, y cpte goza por lo tanto de un merecido cr�dito epue lo

constituye en autoridad � este respecto, he cre�do deber dar

publicidad � esa carta piara contribuir por mi parte con un

modesto continjente de elatos � esclarecer esta interesante
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cuesti�n hist�rico-geogr�fica, que es el punto de partida del

(icscubrimiento del Lio de la Plata.
Como en la carta del se�or Barros Arana � epue contes

to est�n contenidos poco mas � menos los mismos argumen
tos contenidos en su art�culo, he cre�do in�til su pmblicacion,
limit�ndome por lo tanto � ciar publicidad � la mia en que
trato brevemente el punto, dejando piara despince haecr un

trabajo mas detenido sobre �l.

- Buiemos Aires, Marzo 2 da 1865.

.;'; . �. Diego Barros Aroma.

Mi querido amigo :

Tengo en mi poder su interesante carta ele 13 ele octubre

-del a�o pr�ximo pasado, que lleg� � mis manos con alg�n
retardo, y cpie eon alg�n retardo contesto tambi�n.

Mucho le agradezco las interesantes notici�is hist�ricas

que usted se sirve darme, las que llevan el sello de su espi�
rr'tu investigador, y ele su perfecto conocimiento en materia
de historia y de geograf�a americana, aun en aquellos piuntos
que parecer�a se alejan alg�n tanto de sus estudios.

En su interesante carta se contrae usted especialmente �
ilustrar el viaje de t�cl�s y Vicente Ya�ez Pinz�n en 1508, que
seg�n se dice por todos los historiadores, llegaron hasta los
40. o de latitud Sud, lo que usted no cree. No se espiliea usted
le bastante en su carta respecto de si lo que cree es que estos

navegantes no llegasen hasta la altura indicada, � si duda
tambi�n de la verdad del viaje en aquella fecha.

Como despu�s del descubrimiento del Cabo de San Agus
t�n en el Brasil (1499�1500) el viaje de 1508 es el punto de
partida, del descubrimiento del Eio ele la Plata, en que figura
a la vez el nombre de s.t ilustre descubridor, este es un pro.
flema hist�rico que � m� tambi�n me ha ocupado mucho tiem
po, y cpte como usted, he procurado ilustrar rastreando el ori-
.ii.-ii de la noticia ; y como usted he llegado � dudar, aunque
todav�a no me atrevo � negar ni menos � afirmar, si Pinz�n
y Solis llegaron efectivamente hasta los 40.o como tan aserti
vamente lo afirma Ilumbclclt c-r; n -'Examen de la Geograf�a
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del Nuevo Continente", y lo han repetido todos despu�s.
Manifestar� � usted el resultado de mis investigaciones.
Usted cree hallar el orijen de la. noticia en cuesti�n en

una indicaeion vaga del historiador Gomara, (cap. 88 seg�n

V.) quien hablando de las navegaciones de Vespttcio, dice que

este pretend�a haber llegado hasta los 40.O, pero que muchos

tachaban sus viajes, agregando con tal motivo, (Gomara) "yo
"creo epue naveg� mucho, pero tambi�n s� que navegaron

"mas Vicente Ya�ez Pinz�n y Juan Diaz de Solis." Cree us

ted as� mismo que Herrera poco prolijo en materia de gra

dos geogr�ficos, copi� en tono afirmativo las noticias vagas.

de Gomara.
No creo como usted que sea en Gomara donde deba bus

carse el orijen de la noticia dada por Herrera. A este respee-

piecto me parece que sus apuntes deben hallarse incompletos..
� debe usted haber padecido alguna omisi�n al copiarlos. El

cap�tulo de Gomara en que se d� esa vaga noticia, es el 87 de

la edici�n de Amberes ele 1584 que tengo � la vista, y en el

cap. 88 � que usted se refiere, se d� la noticia de una mane

ra afirmativa, diciendo :
' ' Juan Diaz de Solis, natural de Le-

"vrija, las coste� legua por legua el a�o de doce � su propia
"costa. Sigui� la derrota de Pinz�n. Lleg� al Cabo de San

"Agust�n y de alli tom� la via de medio dia y costeando la.
' ' tierra anduvo hasta ponerse casi en 40.o ' '

Ya v� usted por esta cita que aun suponiendo que Her-

rrera hubiese seguido � Gomara, �l no convirti� en afirmati
va la vaga noticia de este, y que mejor informado, no hace
menci�n del pretendido viaje de Solis en 1512, sin embar-

g( ele que Oviedo, que conoci� � Solis y que hab'a mucho de
s�s navegaciones, repite en varios cap�tulos de su grande obra

epue Solis hizo en efecto ese viaje en aquel a�o, como puede
verse en el libro 21 y 23 de su Historia General.

Debe llamar mucho la atenci�n que todos los historiado
res hablen de dos viajes de �Solis al Rio de la Plata � su altu
ra. Oviedo habla del pretendido viaje de 1512, y del de 1515

Gomara, despu�s de hablar del de 1508, habla tambi�n del
de 1512 y del de 1515, suponiendo descubierto el Rio de la
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Plata en 1512. Herrera habla solo del de 1508, sobie el cual

uo puede caber duda, y aplicando � este los detalles sobre

la derrota y la altura que Gomara aplica al pretendido de

1512, d� despu�s noticia exacta del de 1515 ; siendo el �nico

c�e los historiadores antiguos que trata correctamente este

punto. As�, pues, resulta epue Herrera no transform� una

noticia vaga en asertiva, ni invent� los grados de latitud, si
no que rectific� una fecha, y separ� sucesos que estaban com

prendidos en un viaje falso : y debemos creer que lo hizo con

pierfecto conocimiento y con presencia de documentos como

acostumbraba, pues � haber seguido � alg�n cronista, habr�a

copiado los errores de Oviedo y de Gomara tales y cuales.

Aunque es cierto que Herrera como todos los historiado-

�es primitivos pag� su tributo � la falibilidad humana, lo creo

uno de los mas concienzudos y mejor informados sobre cosas

ci� Am�rica, habiendo tenido ocasi�n de comprobar por m�

mismo sobre puntos delicados y muy rec�nditos, que siempre
escribi� teniendo � la vista los documentos que reden hoy
van saliendo � luz. Asi es que todav�a no desespero de que

aparezca alg�n documento en el Archivo de Indias de Sevi
lla que nos ponga en la verdadera via, y nos revele hasta que
altura llegaron en 1508 Solis y Pinz�n; y creo tanto mas

fundada esta esperanza, cuanto que Navarrete en su ter

cer tomo contra�do � los Viajes Menores en que no ha hecho
sino recopilar las noticias publicadas por los historiadores an

tiguos, ha insertado en su Ap�ndice algunos documentos que
s� refieren � este viaje; pero muy deficientes, sin duda porque
este punto no le llam� mucho la atenci�n, � porque sus in

vestigaciones fueron muy superficiales � lijeras, como todas
las que ha hecho respecto del Rio de la Plata.

Que el viaje de Vicente Ya�ez Pinz�n y de Juan Diaz de
Solis en 1508 tuvo lugar, y que el objeto era descubrir tier
ras al Sud de la l�nea equinoeial, es punto sobre el cual no es

piermitido dudar. Herrera en su libro 7 de la D�cada Prime-
,ra, d� noticia circunstanciada de la calidad y n�mero de bu

ques y de sus preparativos ; y estractando evidentemente do
cumentos aut�nticos que tenia � la vista, d� una estensa re�a-
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-cion de la instrucci�n que llevaron, y hasta del piloto Ledes
ma que los acompa�aba. Alli se dice tambi�n que en la reu

ni�n que hizo el rey en 1507, se acord� con Pinz�n, Solis,
Juan de la Cosa, y Vespueio que "convenia se fuese descu
briendo al Sud por toda la costa del Brasil adelante", y
en el cap. 9 del mismo libro, que comprende los sucesos de
1509, se habla del resultado de ese viaje diciendo: "el a�a

pi�rmelo Juan Diaz de Solis y Vicente Ya�ez Pinz�n con las
dos carabelas armadas por el rey, y desde las Islas de Cabo

"Verde fueron �, dar en la tierra firme al Cabo de San Agus-
"'tiu, y pasando adelante llevando la v�a del Sud, costean-
1 do la tierra firme, fueron � ponerse casi en 40.o de la otra

"parte de la l�nea equinocial." Aqui hay mas noticias y
�detalles que en Gomara, pues adem�s de las particularida
des arriba indicadas, del n�mero de buques y del piloto que
los acompa�aba, se d� hasta idea de la derrota que llevaron.
y debo creer que es � este pasaje al que se refiere y no al

cap. 9 del libro 8, epue usted medita en su carta, sin eluda por
t-nroi' de pilttma.

Eseuso citarle sobre el mismo punto otros testimonios
de Oviedo, el cual d� sobre Solis noticias curiosas que no he
visto esplotadas por nadie. Lo dicho basta para, mi objeto,
�� es establecer que el viaje de Pinz�n y Solis en 1508, al Sud
de la l�nea equinocial, eon el objeto de seguir descubriendo
tierras adelante del Brasil, es una verdad. Ahora, lo que que
da por averiguar es hasta que altura llegaron esos navegan
tes: si realmente llegaron hasta los 40.o de latitud Sud, co

mo lo afirma Gomara y Herrera, y como lo cree Navarrete y
li-ttmbolclt, � si esta, es una equivocaci�n que padecieron; pro
curando nosotros indagar si realmente fueron costeando por
la tierra, como se espresa, � si se lanzaron � la alta mar c�mo
pretende Am�rico Vespueio que lo hizo en 1501, cuando ase

gura cpte lleg� hasta los 40.o no faltando epttien diga que lleg�
entonces hasta los 50, seg�n lo observa Humboldt. (Goma
ra, fol. 49 a)

No debemos desesperar de encontrar alg�n documento
une nos aclare este punto oscuro, y mientras tanto debemos
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suplirlo con la cr�tica, ilustrada y con la discusi�n de los cpte

empleamos nuestros ratos perdidos en estas antiguallas, adop-
tando para el efecto seguros puntos de partida cpte se hallen
� nucientemente documentados. Sin embargo, como � usted me

parece muy dif�cil que si en 1508 los espresados navegantes
fueron costeando la tierra, se les hubiese pnodido ocultar el

Rio de la Plata, seg�n se dice, pues como lo observa Hum-

boldt y es f�cil comprobarlo echando una vista sobre la car

ta, el Cabo de Santa Maria epue se avanza como 2 grados
respecto del ele San Antonio, se presenta al cpte viene del

Norte � del Sud. como la estremidad de un continente, pues

la gran estension de la embocadura hace que en cualquiera
de I is dos casos no se aperciba sino una sola tierra. Podemos,

pues, dudar si llegaron � no � los 4-0. o y suponer que piuecle
ser 30 � cosa parecida, � epue se lanzaron � la mar en l�nea

recta, pasando � larga distancia de la embocadura del Rio de

la, Plata, � qne pasaron de noche � en medio c�e nieblas, � lejos
de in costa, aunque las corrientes debieron notarlas aun nave

gando � larga distancia de la costa. A 'o primero inclinar�a �

creer la. carta publicada en Strasbttrgo en 1512 (?) de

que usted me d� noticia, que se�ala el grado 30 como

ti �ltimo l�mite de la tierra conocida entonces al Sud; m�en

tras que puede inclinar � lo segundo otras cartas anteriores
o contempor�neas que prolongan la tierra Americana algu-
uos grados mas al sud. El testimonio mas importante � este

respecto es el planisferio de Ruysch en la famosa edici�n do

Ptolomeo en Roma en 1508, en epue Humboldt cree descubrir
el rastro de los descubrimientos epue en ese tiempo hicieron
los portugueses, cuando los espa�oles los intentaban pior la

misma via ; y aunque esta no es prueba concluyente, unida
� otros elatos cpte el mismo Humboldt ha recojido y Var-

rraghen copia, no seria dif�cil que pudiera llegarse � compro-
bar que la tierra descubierta no se limitaba en el Cabo de
Santa Maria, como lo dice Fernandez Enciso en su Suma de

Geograf�a publicada en 1519, porque si bien este testimonio
i; de mucho valor, es simpiiemente un argumento negativo.
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pues no seria estra�o cpte �l no tuviese noticia, de todos

los descubrimientos contempor�neos cuando nosotros epue sa

bemos todo lo que Enciso ignoraba, y tenemos � la vista to

dos los documentos que �l no pudo consultar, aun nos queda
mucho que saber y epue aprender sobre la materia y todos

los dias padecemos equivocaciones por falta de datos sufi

cientes.
A prop�sito de la carta de Strasburgo de 1512 de epue

usted me cl� noticia, debo decirle, (si en ello no hay equivo
caci�n) que no tengo ning�n conocimiento de ella, y aun

dudo de su existencia; asi es que me inclino � creer que la

carta � que usted se refiere es la del Ptolomeo de 1513, atri

buida � Waltzemuller y publicada en Strasburgo, carta que

como es sabido, es contempor�nea y tal vez anterior � la del

Ptolomeo de Roma de 1508, pues es copiada como lo mani

fiesta Humboldt, D'Avezac, y otros, de una carta de aquella
�poca, proporcionada por Renato, Duque de Lorena, (el
mismo � quien Vespueio diriji� una de sus c�lebres ep�sto
las) bajo cuyos auspicios se empez� la edici�n seis a�os an

tes, como se espresa en el mismo libro. De manera que si asi

fuese, la carta � que usted se refiere no probaria mas que

la de 1508, � en todo caso pirobaria que en 1508 la tierra

conocida llegaba hasta el grado 35. o Sud, y entonces queda
r�a por averiguar quien descubri� la tierra Americana hasta

esa altura, haci�ndose el problema mucho mas dif�cil y com

plicado desde que usted suprime el viaje de Pinz�n y de So

lis en 1508, al menos hasta la rejion del Cabo de Santa Ma

r�a.

De todo esto deduzco que si bien hay motivo para du

dar de que en 1508 los navegantes hubiesen llegado hasta

los 40.o de latitud Sud, � � los 50 como dicen algunos, no hay
motivo para dudar de la existencia del viaje de Pinz�n y de

Solis en 1508, emoo parece dudarlo usted, aunque no de una

manera absoluta.
Hasta acpu� llevaba escrita esta carta, cuando ha llegado

� mis manos el N.o 21 de la "Revista de Buenos Aires", en

cute se publica el art�culo de usted sobre la materia de que
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vamos hablando, y en ese art�culo veo que aunque usted no

niega de una manera absoluta la existencia del viaje de 1503

� 1509, se vale de los mismos argumentos contenidos en su

carta para negar afirmativamente que antes de la segunda
espedieion de Solis se hubiesen hecho viajes hasta la latitud
del Rio de la Plata.

Seria largo entrar de nuevo en el an�lisis de su art�

culo, del que tal vez me ocupe en un trabajo especial de cr�
tica hist�rica para la misma Revista, limit�ndome por ahora

�� hacerle una observaci�n � su respecto. Dice usted que el

autor de la patra�a del viaje c�e Solis en 1512, es el historia

dor Gomara, y que de �l lo copi� poco despu�s Oviedo, lo que
debo creer es una distracci�n � un error de imprenta; pues
sabe usted muy bien que Pedro M�rtir y Oviedo son los pa
t�res de la Historia americana, sin contar � Las Casas y Salta -

gttn; epue as� lo dice el entendido historiador Mu�oz; que Ovie
do habia acabado la primera parte de su obra en 1523, y que
cuando la public� en 1535, ya tenia acopiados todos los mate

riales de su grande obra, mientras que Gomara recien em

pez� � escribir en 1540 y solo la public� en 1552 ; y para que
no queda duda que fu� entonces � en 1551 cuando la acab�,
dice al terminar su libro;�"Tanta tierra como dejo dicho
han descubierto, andado etc., nuestros espa�oles en sesen

ta a�os de conquista;" y siendo el descubrimiento en 1492,
en 1552 se cumplen los sesenta a�os de que habla Gomara.
Asi, pues, no es en Gomara donde debemos buscar la fuente
de los errores de que usted habla, y mas bien debe creerse

que Gomara copi� � Oviedo en cuanto al pretendido viaje
d!� 1512, y que Herrera rectificando � Oviedo y � Gomara
al mismo tiempo, habl� del viaje de 1508, como queda apun
tado, en presencia de otros documentos; pues la relaci�n de
Herrera no tiene punto de contacto con la de ninguno de
ellos, sino en cuanto � los 40.o de latitud que es lo �nico
que queda por averiguar.

Dejando aparte este asunto para tratarlo mas largamen-
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te, le dir� cpte conozco los documentos referentes � las espe-
diciones ele Garc�a y de Cabot de qu� usted me habla, y de

que .Dom�nguez no tuvo noticia, habi�ndolos le�do en la Re

vista del Instituto hist�rico del Brasil, y habiendo obtenido
una copia aut�ntica del diario de viaje de Garc�a, tomada

por encargo m�o en el Archivo de Indias de Sevilla. A pro
p�sito de esto le observ� que creo que Dom�nguez no ha sa

cado la noticia de la espedieion de Garda de la lijera refe
rencia que de ella hace Navarrete, sino del estracto un po
co difuso pero bastante exacto que de ese documento hace
Herrera en el cap�tulo l.o del libro l.o de la d�cada 4.a,
que lie comparado cuidadosamente con el testo de Garc�a,
convenci�ndome por mi mismo de cpte Herrera tuvo � la vis
ta el documento orijinal.

Usted cree cpte despu�s de esa �poca los hechos se acia
tan estraorclinariamente, lo que tal vez no dir�a si hubiese
tocado mas inmediatamente las dificultades epue presenta la
historia del descubrimiento y conquista del Rio de la Plata

despules de la espedieion de Cabot.

Empezando por la espedieion de D. Pedro de Mendoza
en 1535, no hay mas testo que seguir que Scliimidel, faltan
do hasta el acta de la fundaci�n de Buenos Aires en aquella
�poca; siendo indispensable para tomar desde aqui el hilo
de la historia no solo hacerla de nuevo, sino rehacer casi todo
lo escrito. Digo esto por que he recibido del Archivo de. Se
villa, documentos muy importantes que ilustran esta �poca
hasta el gobierno de Irala, sobre el euaP casi nada serio se

conoc�a, si se escept�a las investigaciones hist�ricas de Azara.
La misma �poca de Albar �Nu�ez Cabeza de Vaca, es in

dispensable ilustrarla con documentos aut�nticos, y entre
uno de los mas importantes que he descubierto, cuento una.

Relaci�n in�dita del escribano Pedro Hern�ndez, � quien se

atribuye la redacci�n de los Comentarios de Albar Nu�ez,, sin
fundado motivo seg�n voy viendo.

Despu�s de Albar Nu�ez la corriente de la historia se

pierde como la de esos rios que se ocultan bajo la tierra para
ir � reaparecer � una larga distancia. Desde 1544, � mas
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bien dicho desde 1557 hasta la segunda fundaci�n de Buenos

Aires en 1580,, y muerte de Garay en 1584, no hay mas testo

tiue el poema del Arcediano Barco de Centenera. Reci�n

ahora van descubri�ndose algunos documentos cpie ilustran

esa �poca, pues ni el acta de la segunda fundaci�n era cono

cida hasta ahora que he podido encontrarla en el Archivo de

Sevilla, perdida en un espediente del Licenciado don Juan de

Torres Vera y Arag�n, piersonaje interesante, epue empev�
su carrera en Chile como miembro ele la Audiencia de Con

cepci�n, y epue merece ser sacada del olvido en cpte yac�a tan

to pior lo que respecta asi � nuestra historia como � la de

Chile.
Con el siglo XVI puede decirse cpte acaba propiamente

la historia del descubrimiento, conquista y poblaci�n del Rio

de la Plata, y es entonces recien cpte empieza � aclararse un po
co ; pero incurrir� en los mas groseros errores el que tome

por guia � los cronistas y no vaya � investigar la verdad en

los documentos orijinales que se hallan in�ditos casi en su

totalidad.

Me repito como siempre su afect�simo amigo.

BARTOLOM� MITRE.



LITERATURA

PAJINAS DE MI CARTERA.

FANTAS�A.

....pero aunque- � mares- llores,
Tu � ver no tornar�s, ic-iorazon m�o,
De -tu �estaci�n primera el atisrvio.

�Ad�es, �pnies, pana �sieienipir�, edad floriida!

�Adi�s mi juventud >tein prornto �ajada!
�Adi-os, hermosos -siuie�-o-s- �de m� vida,
De una almiei v�rjen, n�tida alborada!

' ' Jos� Antonio Oa-lea�-o, ' '

I.

Ha transcurrido mucho tiempo: el rio del olvido ha ar

rastrado en su corriente mis recuerdos: me he aproximado
� sus riberas para beber sus aguas, pero apenas he. humede

cido mis labios con las del Leteo. Han qued�dome por esto

las confusas reminiscencias de mejores dias, y entre estas

aparece d�bilmente su memoria. Aguzo mis recuerdos, y

parece que poco � poco y penosamente van tomando formas.

destac�ndose de la bruma de los horizontes borrascosos, pa
ra aparecer bajo el rayo suave de la luna: ora como t�tricos

fantasmas que al pasar lloran, � como compa�eros que des

piertan del sue�o eterno para sonreirme cari�osos antes

de pasar para siempre el Aqtteronte y volver � sus tumbas!
Un esfuerzo mas para buscar entre las sombras su figura ; ya
me piarece descubrirla. El cielo del pasado se presenta menos

sombrio ; se asemeja � los albores de la ma�ana despu�s de
la tempestad de la noche. � Bendita sea la virtud cuyo re-
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cuerdo no alarma la conciencia!

II.
Y-o soy de �aquellos ser�is qu�e pasan �sin ser vistos
Envueltos -entre sombras-, hoja que lleva el viento.

P�jaro que preludia! fat�dico l-annento,
Errante pe-negr imo qu-e ji-inie sin cesar.

Yo so-y �como .la �niaive que cruza un �mar inimiems-o,
Perdida en �el .espacio, sin- �rumbo, �sin estrella:
Y �a-s� como �lia nave, �apenas una huella
Trias �de �mis pasos -deja mi vida -de posar.

' ' Daniel Calvo-. ' '

La diosa de las tinieblas largo tiempo hac�a epue envol

v�a la tierra con su manto sembrado de estrellas; el silencio

empezaba como el signo precursor del descanso. Solo era

este turbado por el ruido de los carruajes que se dirijian ha

cia un mismo sitio. Torrentes de luz desped�an los balcones

ele una hermosa casa, que podr�a llamarse sin exajeraeion
pialado. Aquel era el lugar de la fiesta. A la espl�ndida mag

nificencia de los salones, daba realce y mayor brillo el con

junto de mujeres hermosas. All� la vi por vez primera y
�ltima.

� Cuan bella estaba en aquella noche ! Blanca, rubia, de

licada y esbelta me parec�a la po�tica ficci�n so�ada en otro

tiempo, evocada en aquel sitio por el j�nio de la armon�a y
de la danza. La miraba extasiado y segu�ala sin darme
Cuenta con la vista, atra�do por un magnetismo irresistible.

�La conoc�is? me dijo una de esas amables mujeres que
�bservaba mi emoci�n.

�Jam�s la vi ; pero hay en su mirada una ternura tan

profunda y en sus facciones una injenuidad y franqueza tan

seductoras, que no me canso de admirarla, le contest�.
�Es la estranjera que de lejanas tierras viene buscando

calma y salud bajo el cielo de este pa�s.
�� Sufre 1 la dije, dominando apenas el temor instintivo

que aquella nueva me causaba.
�S�, me respondi�.
Y en efecto: en aquel rostro p�lido se descubr�a sin es-
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fuerzo el sello fatal de esa enfermedad del alma que los m�

cheos no curan. En su l�nguida mirada se notaban � veces

destellos de fuego, que eran sin duda recuerdos de su alma ;

despu�s, volv�an � tomar sus ojos un aspecto misterioso y

melanc�lico. Y sin embargo, esa mirada ejercia una atrac

ci�n omnipotente sobre los corazones.

La contemplaba � la luz de las mil buj�as de aquel sa

l�n magn�fico; sus rubios cabellos brillaban con los capri
chosos prismas del polvo de oro de que estaban cubiertos:

la garganta y sus m�rbidas formas estaban ocultas por los

pliegues caprichosos del tul blanco, lijero como fin�sima gaza-.

ia dulzura apacible de su rostro y la distinci�n de su anclar

denunciaban la presencia de esos seres elejidos que no pisan
la tierra sino de tr�nsito, para dejar en pos de s� el senti

miento de su p�rdida! �Cuan bella estaba entonces!
�La am�is? me pregunt� mi amiga con sol�cito inte

r�s.
�N�, la admiro, la dije.
� � La admir�is ! � Cuan peligroso es ese sentimiento i

me contest� sonriendo con cari�o.
��Sab�is porque la admiro?
� � Es tan hermosa !
�N�, no es la hermosura la que me seduce ; es la cre

encia que la mentira no ha manchado jam�s los labios de esa

mujer: es la virtud hija c�e la verdad la cpte yo admiro. Pa
rec�ame en efecto, vestida de blanco, que era aquella divini
dad aleg�rica sentada sobre la piedra cuadrada, que la mi

tolojia elev� al rango de diosa.
Sobre todo, la dignidad de la mujer, la nobleza de sus

acciones, la pureza inmaculada de su conducta, me fascinan :

y tom� � esa estranjera como el s�mbolo del ser que so��
all� en los felices tiempos de las ilusiones. Por esto la ad
mir�.

Ella no habl� mas: un largo silencio sucedi� � estas pa
labras.

Hubiera deseado no conocerla. Demasiado intensa fu�
3a impresi�n que me produjo: qued� largo tiempo meditan-
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do, miraba en derredor y no veia. De repente pareci�me
transportarme � otras rejiones: fij� mi vista y empec� �

distinguir en lontananza visiones fant�sticas.
Ar� un campo florido en el cual jugueteaban bell�simas

mujeres. "Coron�monos de rosas, antes cpte se marchiten",
dec�an en su alegr�a. Entre ellas pareci�me mas hermosa la

que ele blancas rosas adorn� su frente: m�rela y la juzgu�
sencilla; la cre� virtuosa. Fij�me con mas cuidado y empie
ce � distinguir horrorizado que de sus labios las sierpies ve

nenosas destilaban la maldita ponzo�a de la mentira, de la

calumnia, de la pierfitlia. Mir� mas, y vi �oh!. . . .gran Dios!

. . . Qu� horrible pesadilla . . . . !

Sacud� mi frente ba�ada de sudor y abrumada de piesar

y de amargura. La danza continuaba. En los jiros r�p�dos
del wals distingu� otra vez la cabeza seductora de la estranje-
ra : estaba all� : la aureola de la virtud resplandec�a en torno

suyo.
��Quer�is hablarla? me dijo ben�volamente mi esce-

lente amiga.
�Deseo �nicamente contemplarla, la respond� piensati-

vo y preocupado.
Cuando el amor es impiosible, es in�til remover las ce

nizas que cubren el coraz�n. Mejor es elevarlo al cielo para
buscar la f�; por eso quise conservar de la estranjera el re

cuerpo del �njel aparecido en sue�os No la habl�, pues.
Nunca, sent� tanto no conocer los misterios del ritmo y

de la rima. �Qui�n pudiera cantarla! �Cuan felices deben
ser los poetas y los artistas! Se forjan al menos la felicidad

so�ada, ya que no pueden encontrarla en este mundo.
Permanec� silencioso y apesar mi� dominado por la

fascinaci�n que produce la intensidad de un pensamiento,
piarec�ame verla levantarse con doradas alas, envuelta en los
blancos sendales del tul que rodeaba su cuello ; y all� en los
horizontes h�medos de los lagos azules del pa�s, envuelta
entre las nubes, sonre�r compasiva iluminada por un rayo
del sol cpte se ocultaba ! Aquel �njel desplegaba sus alas de
ero y su rubia cabellera le caia en bucles ondulosos en medio
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de otros que entonaban hossana � su belleza, � su virtud !

Encontr�bame, pues, fascinado por aquella alucinaci�n sin

gular.
En esa sonrisa cre� leer el eterno adi�s � la esperanza :

era la ilusi�n que se desvanec�a para mi alma en aquella ho

ra solemne de la tarde. Quise levantarme para mirarla una

vez mas, pero ; ay ! las nubes habian ocultado ya el sol y
solo fui testigo de ese largo crep�sculo epue precede � las

sombras de la noche. �Aquel sue�o fu� un presentimiento?
�Fu� la intuici�n de dolores no esperimentacios aun?

Han transcurrido los a�os, el Leteo ha arrastrado en su

corriente mis recuerdos, mis esperanzas, mis ensue�os, y
cuando me empe�o en buscar entre las arenas de la playa los

vestijios de la barca rota en la borrasca, las olas murmuran

pesarosas, para traerme � la memoria aquella escena. No
s� cuanto tiempo permanec� absorto en este r�ve. Volv� en

mi por los armoniosos sonidos de la m�sica. Busqu�la eon

ia vista y ya no estaba !
�� Se fu� ? la clije � mi amiga.
�Si ; se fu�, porque era tarde !
�Tarde piara ella, y temprano para quien la contem

plaba !

III.
j Qui�n es esta, que. marcha como el

alba la levantarse, hermosa como la
luna, �eseojida como e�l sol, terrible- �co

ime �un ej�rcito de aseuieedromes orde
nado'?

"El cantor de los cantaares.
�

� Qui�n es eUa ?

"Ella es hermosa como la aurora que sonr�e, casta co

mo el beso de una madre, noble mas que todas las ejecutorias
de la Europa, dulce y apacible como un cielo sin nubes. . . .

�"�C�mo se llama,�Su nombre no est� en el alma
naque.

�"Se llama virtud.

"'Napole�n lo dijo: una mujer hermosa agrada � los
ojos: una mujer buena agrada al coraz�n: la primera es un
dije, la segunda es un tesoro.
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Transcribo estas palabras de un libro precioso cpte la

Providencia ha puesto ante mis ojos: La mujer por don

Severo Catalina. Ellas son la s�ntesis de mi recuerdo, lo rea

sumen, d�ndole una forma seductora.

Leo aun en acpuel libro y no puedo menos de repetir eon

su autor:

. . . .

" La que � la belleza del rostro adune la belleza del

alma, � los encantos de la naturaleza los de virtud, bien

paiede pasar en la tierra por un trasunto del cielo."

Bendita la madre que al nacer dote � su hija de tan no

bles instintos! Mil veces benditos aquellos que forman el

coraz�n de los ni�os para que en ellos jam�s se abrigue el

vicio, la depravaci�n, la mentira ni la infamia ! � Oh ma

dres! madres! no descuid�is de cultivar el coraz�n de vues

tros hijos : ense�adles sobre todo � ser virtuosos y � des

preciar las riquezas cuando se compran con la infamia ! � Ma
dres ! la �nica riqueza que no perece es la virtud !

� Cuan apreeiable es la verdad en la mujer ! No las edu-

cpueis en la escuela de la mentira, les ense�areis el camino

(pie conduce � la iniquidad y al desprecio. Y vosotros �pa
dres! en vez de preocuparos de atesorar, pensad en los debe-
j -. -; c"2 la paternidad os impone, si aspir�is � que se respe
ten vuestras canas !

IV.

Se fu�, me dije al fin: hab�a so�ado. Al darme cuenta
de la misteriosa impresi�n que recib�, y de aquellas alucina
ciones fant�sticas y estradas, llam� en mi ausilio mi raz�n.

y mi voluntad fu� poco � poco restituy�ndome la calma.

No la he vuelto � ver mas : no la ver� ya en este mundo ;

pero el recuerdo de la estranjera no se ha perdido comple
tamente de mi memoria. Cuando pienso en ella; repito sin
cesar :

mais enfin lors qu'on est forc� de renoncer � ce
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qui attrait jpu fairt n�tre felicit� sur la terre, que nous res-

te-t-il .... sinon de nous consoler en rendant les autres

aiusi heurettx qui nous attrions voultt l'�tre?

Enero da 1S65.

afr o� .i$9~



SUE�O.

(IN�DITO)

(Versos postumos.)

Poiis placer non posso -haber
A m�en querer -degradado;
Sera.y morrer, mas non ver

Mera bien .p�e�rder coitado.
Santillana, (Siglo XIV.)

-CANTO I.

De Junio era la noche, triste, umbr�a,
En que la brisa, silenciosa y fr�a

Se derrama de encima de los Ancles

En ah�jas de hielo penetrantes.
Sobre las encumbradas nieves, sorda
La inmensa catarata se desborda
Del astr�fero p��lago y se vierte

En el mar ultrandino; en tanto, inerte
El mundo en sue�os muerto parec�a ;

Desierta la ciudad tambi�n dorm�a

Y el agua aletargada, corre apenas
Por sus estrechas eonjeladas venas (1).
Las luces en los faros se estremecen

Luchando con el sue�o, al fin, perecen
Y simulan sus calles tenebrosas,
De un inmenso pante�n las hondas fosas.
Cansadas pesta�ean las estrellas

Y el cielo clesplom�rase con ellas

Si ele los Ancles el fornido lomo,

3. Az�qu'as de las ca-1-le-s ele Mendoza.
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De fatiga, un instante diera asomo.

Todo, todo, esta noche luto viste :

All� de tarde en tarde, suena triste

La estertorosa voz del centinela

Que impasible, sobre estas tumbas vela;
Y al reflejarse el eco por d� quiera,
Su son hueco fat�dico dijera :

� Cuan poco el indolente vulgo cuida

De las horas que mueren de su vida !

Los muros, al o�rlo, se estremecen

Y al m�sero viviente compadecen;
El sauce gemidor prorrumpe en llanto,
�Mas sus l�grimas hi�lanse de espanto :

El cipr�s, de los muertos guarda fiero,
Repli�gase y suspira lastimero ;

Yertas las torres, sueltan al instante

De su seno, el chirrido disgustante
De los buhos y estriges misteriosas

Que en torno suyo vuelan vagarosas.
Los alados ratones en sus nidos

Chispean breves, �speros silviclos.

Y luego innumerables revoltando
Remedan � mil viejas que danzando
Sobre un piso alfombrado de cristales

Resbal�ronse haci�ndose infernales

Requiebros, resonando los rugosos
Secos labios con besos asquerosos :

Y elevando diab�lica algazara,
Del mundo, la caterva se mofara.

Las doce habian sonado :

Un joven alto, sal�a
De una casa, iba embozado
Y al oeste se dirijia
De la ciudad, taciturno,
Lento el andar y arrogante,
A su paseo nocturno.
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Su mirada penetrante
Busca arriba con anhelo
Una letra luminosa

Que est� grabada en el cielo ;

Es la inicial misteriosa

De un nombre que adora ; epue ama

El nombre de su querida. . . .

De la mujer � eptien llama, ....
Su pensamiento .... su vida ....

Llega, por fin, � una calle

De �lamos ; larga y estrecha,
Tiene el pueblo � la derecha,
A su izquierda un ancho valle ;

Mas all� el monte coloso (3)
Deti�nese aqu�, suspira,
Desc�brese el rostro, mira
En torno de s� cuidoso,
Luego al �ter estrellado ;

Y no vi�ndola esta vez,
Maldice con altivez
Los dioses que le han robado
Por envidia, su deidad:

"B�rbaros, d� la escondisteis?
Ah ! era bella, la llevasteis
A alg�n Harem! Bien, tomad
Mi vida ! al rostro os la arrojo !

Bebed mi sangre hasta hartaros,
Ya que la vuestra arrancaros

No puedo. ..." dijo y de hinojos
Cay� : s�bito un pu�al
Se vio en la crispada diestra ;

Su amarga sonrisa muestra

La A que figu-na' Lis Hisi�as en el Tauro.

Los Andes.
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La resoluci�n fatal. . . .

En la otra mano una flor

Deja caer: "malhadada;
Tanto tiempo acariciada,
La dice, llevad de amor

La �ltima chispa ! mi vida

Tal vez la odi�is tambi�n vos!

Yo, voy � morir, adi�s!"

De dolor enmudecida
Y angustia sufriendo horrible,
La infausta flor en el suelo

Jimiendo est� sin consuelo.

Levanta el brazo, inflexible,
El golpe v� � descargar. . . .

Cruza veloz, de repente,
De oriente � ocaso, fulgente

�

�gneo dedo (4) que al tocar

El firmamento, lo hendi� !

Y �l por aquella hendidura,
En el Ed�n, bella y pura
Ext�tico la mir� !

Ci�rrase la herida, al punto,
Temiendo el cielo, se inflame
Con la luz que se derrame
Por aquella grieta, el mundo.

De la entreabierta mano

Su daga se escap� !

Y en su furor insano
La flor atraves� !
Un ay ! sentido apenas,
La triste, murmur�. . . .

Un ay ! que en las arenas

Con el pu�al se hundi�. . . .

Y el b�rbaro acero

ExaJaeion�Meteoio.
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La vio desmayar,
Ni aquel ay ! postrero
Lo pudo ablandar !

CANTO II.

Lo, solo acompa�ado de mi pena
Yoivime el alma, en -el dolor quejoso,
Que de pensar �en t� la tuve ajena.

"Lepe de Vega."
Lev�ntase y la frente descubre arrepentida,
Su macilento rostro ser�nase � la vez;

Y al oprimir su pieeho. su coraz�n, su vida,
Los balbucientes labios ofr�cenla tal vez.

Dos horas han cursado y �l torna ya � su hogar,
Mas vu�lvese, de pronto, su flor al recordar;
Y al verla, mutilada por el acero cruel,
Tom�ndolo ; indignado, lo arroja lejos de �l.

La levanta, la besa cari�oso:

Moribunda, la pobre florecida,
Sobre el labio su seno candoroso
Reclinaba : as� el n�ufrago � la orilla.
Del ya apilaeado mar, sobre una roca

Reposa la. cabeza y � triste suerte !

La aura, en vano, suspira, entre su boca,
Del sue�o se despiierta all� en la muerte. . . .

Y as� la flor dorm�a entre su aliento,
Tibia brisa de amor vivificante,
Una l�grima viendo su tormento,
Del p�rpado despr�ndese anhelante
�Sobre el c�liz marchito : ella libando
Esa gota de lluvia que de un alma
Borrascosa brotara, recobrando
V� la vida, y el joven siente, en calma,
Las nubes disiparse de su pedio.�
A su morada vuelve, entra y rendido,
Sin cuidarse del traje, sobre el lecho
Ti�ndese el infeliz. . . .�tanto ha sufrido!
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Las tres : dormita. El juvenil semblante
Sonr�e melanc�lico, se ajita
Su labio persiguiendo suspirante
La flor epue huyendo su deseo irrita ;

Ella � inocente ! en su aflicci�n se goza :

Jugueteando coqueta se retira,
Luego encornada la mejilla roza,

Y �l se estremece de placer, delira ;

Sus brazos formando arco el aire enlazan
Forz�ndose en tener la fttjitiva
Beldad que en ilusorio sue�o abrazan.

Por el hombro deslizase furtiva
La flor, zelosa al verse abandonada,
Y ahogando, c�e verg�enza, los sollozos,
Se esconde entre los pliegues de la almohada.
Y el, convulsos los p�rpados llorosos,
Alza el pecho, fogoso palpitando,
Tiende las manos tr�mulas, y abierta

La boca ansioso aspira, un ah ! lanzando,
Un ah ! desesperado, y se despierta.
Despareci�, con la ilusi�n, el sue�o,
Mas la ajitada fantas�a sube,
Volando audaz y eon porfiado empe�o.
De aquel recuerdo tras confusa nube,
A las rejiones misteriosas donde
Morfeo con dolor, del mundo huyendo
Que � la pupila asoma, v� y se esconde,
En su carrera, trozos esparciendo
Por los espacios, de su umbroso manto.�

La mustia frente ya en sus palmas posa
Y apenas pueden soportarla, � tanto
Pesar la abruma! Tanto, que rebosa
Henchida su alma de amargura intensa
Y el rostro ba�a de dolor : parece,
Del mundo ant�poda la frente inmersa
Que en sudor empapada se adormece
En la mano atmosf�rica del cielo,
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Meditando, de dia, en la tormenta

Que en la noche causar� su desvelo.

Mas �l habla � escuchad ! . . . .

" ella contenta,
Los labios arom�ticos abriendo,
Cual c�liz de una flor pes� la boca

Sobre la m�a, l�nguida virtiendo
Un n�ctar que mi sangre en lava troca ....

Mis nervios todos galvaniza ....mi alma
Arrebatada se abalanza � ella ....

Quiero sentir su pecho, mas su palma
Me detiene, y . . . . convi�rtese en estrella ....

Remont�ndose r�pida al Emp�reo ! !

Ah ! ni la mueve, delirando el verme ....

Con todo que la amaba en mi delirio . . . .

"

Call� � silencio ! el desdichado duerme !

FEDEB.Til MAYEE ARNOLD.

Mendoza., 1851.



LA SOLTERONA

�
Si hay alg�n tipo f�cil de conocer a primera vista por

sus caracteres propios, es sin duda la solterona.

No bien se descubre en cualquier paraje una pretendida
ni�a, que en justicia debi� perder ese nombre veinte a�os

hace, tocia cubierta c�e adornos, molestada, por algunos chi

quillos, impertinentes y sordos � las palabras de la ni�a, que
pretende en vano alejarlos, es una solterona � los ojos de
todos.

El esp�ritu de la solterona, no se impresiona f�cilmente ;

vive de recuerdos, asaltando su imaginaci�n un pasado que
no volver�, juzgando constantemente el triste rol que la ha

tocado en el mundo.

Al arrojar una mirada retrospectiva sobre el trascurso
de su vida, al contemplar � sus antiguas amigas ejerciendo el
santo ministerio de madres de f�mula, al ver � los mozos de
su tiempo convertidos en papas y la mano de los a�os estam

pada en su cabeza; la solterona lamenta su estado como la
�ltima fatalidad, y es mayor su abatimiento cuando se cree la
�nica culpable de no haber ocupado otro puesto en la socie

dad, quiz� por las absurdas pretensiones de un orgullo inmo
derado.

Desde entonces hasta el presente se ha opnerado una gran
variaci�n en su modo de ver respecto al hombre "que hubie
ra de alcanzar su mano.

Ya no necesitar�a en su esposo un conjunto de cualida
des necesarias para formar un marido envidiable; la basta
r�a cualquiera otro que no saliere de la medida general, aun
cuando no supiera acomodarse el lazo de la corbata, ni los
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guantes de cabritilla jam�s hubieran ocupado sus manos; ya

puede ser su buen espioso el primer hombre epue la tenga ca

ri�o y atenci�n.
La solterona conserva sin embargo las mismas dispiosi

ciones de la juventud; y es la mas apresurada por observar

estrictamente las modas, la primera en asistir � los bailes, �

las funciones p�blicas y al teatro.

Su mal humor se hace notar inmediatamente en toda

reuni�n � epue asiste. Ella no puede sopnortar tranquilamente
las consideraciones de que son objeto las j�venes, las encuen

tra desnudas de todo m�rito, sin atractivos ni inter�s, y no

trepida en clasificar de tontos � los que no piensan asi.

Apesar de esta condici�n resaltante en las solteronas,
hay algunas, el menor n�mero quiz�, pues son la eseepcion
de la regla, que tienen bastante buen sentido para ocultar ese

resultado inmediato de un despecho epue gradualmente ha

conseguido dominarlas.
La educaci�n, el talento, la ilustraci�n ejercen en estos

casos su acci�n provechosa, dando � este g�nero de soltero

nas cierta importancia que en las otras se traduce en un es-

piantoso rid�culo.

Los sufrimientos morales son crueles en la solterona ; la

piermanencia en su estado es una protesta incesante contra el

orden establecido en la naturaleza ; todo marcha, y ella est�

parada ; todo sirve para alguna cosa, y ella solo sirve para
molestar � los dem�s. Mientras todo se reproduce, la solte
rona se conserva rebelde � las eternas leyes de Dios.

La solterona es una tempestad siempre pronta � estallar,
es un volcan que arroja incesantemente la ardiente lava de
sus entra�as.

Despechada, fastidiada de todo, la misantrop�a ha ido

paulatinamente infiltr�ndose en su coraz�n. Nada la satis

face, ninguna cosa basta para deleitar su vida entregada ai

fastidio, al mal humor, al desagrado sistemado.
Por esta raz�n se abandona sin la menor reserva � la

cr�tica, � la mas baja murmuraci�n, y su lengua se convierte
en la mas cortante tijera para despedazar reputaciones, es-
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pecialmente trat�ndose de las personas de su sexo.

Entre las contrariedades inherentes � su estado, se

cuenta el sufrimiento de los nervios. Oh! los nervios de la

solterona no son como los nervios de �as dem�s personas :

tienen una fuerza en su contracci�n que es asunto serio ha

cerlos entrar en orden.
Viene el agua de colonia y la solterona recupera su tran

quilidad.
Pasa la vida situada en la ventana de su casa, resguar

dada por las persianas, observando hasta los detalles mas

m�nimos ele cuanto sucede en el barrio, fij�ndose en el traje
ele cada uno y censurando acremente � fulana � sutana por

que llevaba adornos color rosa en vez del color celeste que
traia el �ltimo figur�n.

Sabe la vida y milagros de cuanto ser existe, sabe la

verdad y la mentira, sabe lo que debe y lo que no debe sa

ber ; pero ante todo sabe que es solterona y que probable
mente concluir� su vida sin llevar otro apellido.

Como sus ascendientes han ido desapareciendo uno �

uno, la pobre ha vivido y vive aun con alg�n hermano � her

mana casada, empleando sus a�os en el cuidado de los so-

Irinitos, vi�ndolos crecer como una maravilla, y sintiendo
�nicamente no haberlos mantenido ella en su seno los ocho

meses y dias que indispensables habr�an sido para obtener el
dulce nombre de madre.

La se�ora de la casa tiene sobre s� toda la atenci�n de los

quehaceres, � cada momento la es necesario vijilar por el

cuidado de los ni�os y el cumplimiento de sus deberes, mien
tras la solterona se altera porque no quer�a el mate tan

amargo � tan dulce, � porque hacen ya tres dias que no le
lavan �l Jazm�n.

Entre 'as contrariedades inherentes � su estado, se

muy bribona se ha puesto por consiguiente el deseado vestido

largo.
Aqu� entran los mas crueles padecimientos de la solte

rona.

En los teatros, en los paseos, en las tiendas se las en-
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cuentra en perfecta rivalidad, disputando siempre la soltero

na � la sobrina todos los merecimientos, y procurando ven

cer los encantos de la juventud con los efectos de una co

queter�a refinada.
Las visitas se han aumentado de alg�n tiempo � esta

parte, y no faltan algunos jovencitos de reciente data, que pa
san dos � tres veces al dia � mirando por lo entreabierto de

las ventanas y procurando hablar eon las sirvientas.
Se habr� visto insolencia igual? dice la solterona.

Seguramente no piensa del mismo modo la monona

sobrinita.
Pero lo mas grave del caso es, que la solterona, como

persona caracterizada y de menos ocupaci�n, recibe habitual-

m.ente � las visitas en la sala.

Apenas ha corrido un momento de recibido el ne�fito-
porque es nuevo en la logia, cuando se abre con violencia la

piuerta de la ante-sala. Maldici�n! Es la sobrina que est�
1 ista para venir � la sala, peinadita y de vestido limpio.

Tienen lugar los saludos y cumplimientos de orden, pero
la. solterona descubre en la mirada de los j�venes algunos ra

yos puros de esa luz divina eon que los enamorados se tras

miten todo un caudal de ternura y de afecto rec�proco.
Ese modo de mirar no es el natural.

Dios nos asista. Esa -mujer es en aquel momento un

martirio mudo.
Se v� el candidato, y ahora comienza la danza.

Qu� serm�n le espera � la sobrina.
Y con raz�n.

�Qui�n habia de pensar que aquella criatura pudiera te
ner tanta malicia?

Pues la sobrina ha de saber, que la tia tuvo preten
dientes por millares y no como ese mequetrefe; y sin embar

go, ella los dej� plantados � todos, � todos sin eseepcion.
Asi ser�, pero creo, que � la solterona la condena el

diablo � tener sobrinas j�venes y bonitas.
JUAN B. QUEVEDO.

Marzo de 1865.



TRADICIONES POPULARES.

LA V�RJEN DEL C�NTARO�EL CRISTO DE BUENOS AIRES.

En vano se pretende niege ir ai hombre
la inclinaci�n � lo sobre natural,
�esa inieliimaeiom es .inmutable y i:oms_

itamte, porque -es pro'videineiliil.
(J. B. E. Descunet. "Medicina de las pasiones. ")�

I.

Hay siempre � casi siempre en las leyendas populares
que la tradici�n nos trasmite, un fondo de moralidad tan se

ductor, que apesar de la sencillez del suceso � de la verosi
militud del hecho, el vulgo instintivamente lo eleva mas alto

y lo reviste del misterio de lo sobrenatural, para santificarlo
asi : y lo hace sin darse cuenta, obedeciendo � una inclina
ci�n providencial � inmutable.

Si se estudian esas tradiciones, encontraremos que son

flores recojidas en el jard�n de la esperanza y de la f� ; flores

que brotan bajo el cielo del amor y de la virtud. Nunca san

tifica el pueblo en la rectitud de su instinto las malas accio
nes � el crimen, sus tradiciones relijiosas son siempre la

glorificaci�n de un hecho noble, de un rasgo estraordinario-
por su piedad, desinter�s, ternura � abnegaci�n.

Besa intervenci�n que d� � la divinidad en esos hechos
constituye despu�s un .culto, que � medida que anda el tiem
po magnifica el acontecimiento, imprimi�ndole un car�cter
misterioso.

En efecto, vamos � narrar dos tradiciones que corrobo
ran lo que elejamos dicho.
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II.

�Conoc�is la leyenda de la Virjen del C�ntaro/

Voy � contarla brevemente : es el milagro del amor, de

da ternura, de la esperanza. Es sencilla � inocente, es como

dice un autor, un drama pastoral.
Un el Monasterio del Yuste en Espa�a, en la capilla lla

mada del emperador, existia hace pocos a�os una estatua

que representaba una aguadora hermos�sima con un c�ntaro

sobre la cabeza. En su conjunto y en los detalles se admira el

j�nio del artista.

Pues bien, esa estatua era la inspiraci�n del amor des

graciado y profundo : de ese amor que, perdida la esperanza
en la tierra se eleva hacia el cielo en busca de consuelo y re

signaci�n. Escuchad esa leyenda.
Una hermosa tarde Maria hab�a ido como de costumbre

� llenar su c�ntaro en las cristalinas aguas de un arroyo co-

rrentoso : era una bella aguadora, inocente y pura. El cielo

estaba despejado y azul, y en aquella hora de calma y de quie
tud, det�vose � contemplar las flor�enlas de sus m�rjenes.
ios �rboles y la magnificencia seductora de la naturaleza.

El sol se esconde : majestuosa y bella
Tiende la noche el tachonado manto ;

Vagos perfumes y secreto encanto

De las olas aduermen el rumor. (1)
Mil armon�as confusas se leventaban como un himno

hicia el criador; los p�jaros preludiaban sus �ltimos cantos

y los insectos sumbadores hacian escuchar su acento. Mar�a
levant� al cielo sus lindos ojos negros : habia en aquella mira
da tanto amor, tanta ternura, una castidad tan arrobadora,
ciue la inocente ni�a no sospech� iba � herir sin intenci�n el co

raz�n de Manuel que la contemplaba estasiado.
De aquella hora y aquel sitio podr�amos decir como Abi-

gail Lozano :

El �ngel de la tarde en la pradera
Con un beso de paz durmi� las flores.

1. Jos� Borda.
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Cuando llen� su c�ntaro, lo coloc� sobre su cabeza, y ale

gre enton� una cancioncita. Lenta y mesurada era su marcha,
y su voz argentina vibraba armoniosa en el espacio.

�Manuel la miraba aun : era la primera vez que su cora-�

zon latia con una fuerza desconocida, y su voz tr�mula por una

emoci�n profunda, no respond�a � su voluntad que le manda

ba decirla�te amo !

Al fin Manuel corre hacia ella : esta se detiene, y en las

miradas de ambos, tiernas � inefables, brota el amor. Mar�a

desfallece, y sin fuerzas deja caer su c�ntaro que se rompe !

.... sobre sus blancas huellas

El �ngel de la noche se adelanta,
Y sobre el �ter di�fano levanta
Su toldo azul de p�lidas estrellas. (1)

Era ya la noche. Desde entonces se veian en las tardes se

renas en la m�rjen de aquel arroyo los dos amantes. Tres me

ses despu�s, Manuel pedia � su padre permiso para casarse

con la casta Maria. El padre era rico y noble, y neg� con des
den aquel permiso.

Ocurri� entonces al de Mar�a, que era pobre, pero altivo ;

y este neg� � su turno la mano de la virtuosa y tierna joven.
No quiso esta desobedecerlo ; antes que el amor el deber,

y resignada acept� su suerte.
"Desde este momento, la probidad de un lugare�o, dice el

-autor de donde tomamos 'a leyenda (2), y el orgullo de un

grande de Espa�a se pusieron de concierto � las mil maravi
llas para aflijir, para matar � dos hermosos j�venes que no po
dian sino re�r, cantar, vivir y adorarse toda la vida. ' '

Manuel comenz� � entristecerse. Un dia sus ideas empeza
ron � ser incoherentes y de repente se apag� su raz�n ; estaba
loco ! � loco de amor !

Mar�a estaba tambi�n triste: de sus ojos se desprend�an
l�grimas sin cesar, pero no se quejaba jam�s. Sufr�a y espera
ba ; es tan dulce la esperanza !

1. -A. Lozano.

2. "Los conventos, po-r Lou-ri-ne y Brot.
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El padre de Manuel se arrepinti� al fin de su negativa y

rog� � Mar�a intentase volver la raz�n al loco ; esperaba ese

milagro del amor. Fu� al Palacio.
Manuel habia sido un escultor distinguido, pero como era

rico, desde�ai�a el cincel. Sin embargo, en su locura inofensi
va se encerraba en su taller y trabajaba.

Ella quiso saber que hacia su amante loco encerrado to

dos los dias y � oh sorpresa ! descubri� una vez que el loco ha

blaba con la hermos�sima estatua de una aguadora con un c�n

taro en la cabeza. El loco la llamaba �Mar�a! y le rogaba con

una ternura tan isinuante le respondiese si lo amana, que Ma

ria prorrumpi� en amargo llanto.
�� Quien turba mi silencio ? pregunt� el loco. Maria ha

bia huido.
Entonces sin comunicar � nadie aquel descubrimiento, co

loc�se al siguiente dia en el lugar y con la actitud de la esta

tua. Cuando Manuel fu� � levantar el lienzo que cubr�a su

obra, encontr�se con la mirada de Maria. Me mira ! dijo. Y al

tomar de nuevo su cincel, sinti� correr la sangre por aquellas
venas.

Maria! balbuce� entonces con acento estra�o. Ella des
eendi� !

El loco hab�a caido anonadado. Despu�s ele un ataque te

rrible volvi�le la raz�n. Pero Mar�a, la tierna, la amorosa, ha
b�a cumplido su misi�n: habia realizado el milagro del amor

y se sent�a morir.

Pocos a�os despu�s viv�a en una celda del Monasterio del

Yustre, un monje ejemplar por su virtud, singular por su as

cetismo ; al entrar al convento habia regalado la estatua de

Mar�a. Todos los dias ba�aba con sus l�grimas el pi� de aquel
m�rmol ; pero Mar�a, estaba en el cielo ! Su ausencia era eterna !

Esa estatua es conocida hoy por la im�jen de la Virgen
del C�ntaro.

Nos hemos ido demasiado lejos : vengamos � nuestro pi�is.

III.

En la Santa iglesia Catedral hay un altar en el crucero
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del gran templo, entrando � la izquierda, en el cual se venera

un Cristo de tama�o natural, en la cruz. � Conoc�is la leyenda
de esa im�jen? Se flama el Cristo de Buenos Aires.

Nada diremos de la obra del arte, poco importa el m�rito

art�stico de esa efijie : la leyenda no dice ni el nombre del es

cultor, ni su origen. Solo sabemos pertenece al senado del

clero.

Un dia tempestuoso del siglo diez y ocho, cuyo a�o no sa

bemos con fijeza, ni tampoco el mes, la ciudad estaba alarmada

por una terrible suestada. Un hurac�n deshecho levantaba tur

bulentas las aguas del manso rio, que se elevaban con furia

como monstruos colosales que derramaban su blanca espuma
sobre la playa, cerca de los edificios.

Las aguas sal�an con estr�pito y se tem�a una creciente

estraordinaria, mas aun, como la creciente aumentaba, temie
ron la asoladora inundaci�n, que desvastase la ciudad y sumer-

jiese la poblaci�n de la ribera.
En aquella �poca, y aun � principios de este siglo, se es

tencha delante de la fortaleza, hoy aduana, una verde pradera ,

en ella la grama crec�a sobre un piso de toscas. Hoy mismo

imede verse bajando por la calle de la Victoria, hacia la iz

quierda, las ruinas de casas antiguas destruidas por las aguas.
Entonces pues, la poblaci�n avanzaba hacia el rio en esta par
te. Sin duda los vecinos de aquel barrio fueron los que dieron

la terrible alarma al ver destruidas sus casas por aquella ate

rradora creciente ; por el aspecto imponente de las olas y el
sumbido terrible del hurac�n, por esa borrasca que espantaba
los esp�ritus timoratos.

El cielo estaba sombr�o : los rel�mpagos rasgaban las ne

gras nubes y e1 viento hacia estremecer los edificios.

1 Que nubes ! � que furor ! El sol temblando
Vela en triste vapor su faz gloriosa,
Y su disco nublado solo vierte
Luz f�nebre y sombr�a,
Que no es noche ni dia ....

� Pavoroso color, velo de muerte !

Los pajarillos tiemblan y se esconden



TRADICIONES POPULARES 391 -

Al acercarse el hurac�n bramando.
Y en los lejanos montes retumbando
Le oyen los bosques, y � su vez responden. (1)

La lluvia eaia � torrentes. Tan grande fu� el pavor que

se apoder� de los vecinos, tan grave � inminente aparec�a el

peligro, que los templos empezaro�i � llenarse de fieles para
erar.

Las campanas sonaron al fin invitando � oraci�n general,
y esta actitud hizo mas imponente la situaci�n. La creciente,
�a lluvia, el hurac�n, el pueblo orando en la casa de Dios, todo

inspiiraba una inpresion aterradora.
En la iglesia Catedral el obispo, el clero y las �rdenes mo

n�sticas se habian congregado ; elevaban preces al eterno para

cpte salvase la ciudad del riesgo que tem�an.

El Rio de Barracas habia salido de cauce � inundaba to

cas las llanuras de aquel lado. A la tempestad se un�a las gran
des avenidas de inmensas lluvias.

| Que hacer ? El obispo resuelve llevar el Cristo en solem

ne procesi�n por la plaza del Fuerte, hoy 25 de mayo, implo
rando la misericordia divina. La lluvia habia cesado, pero el

hurac�n aumentaba su intensidad. La procesi�n p�sose en

marcha, y cuando la tempestad empez� � calmar : el pueblo
j-e-mianeeia arrodillado ante la im�jen del Cristo llevada en

iirocesion hasta cerca de las aguas. Desde entonces se llamaba
esa im�jen el Cristo de Buenos Aires.

La le candida del pueblo atribuy� aquel hecho natural y
sencillo � milagro, y desde entonces venera en esa efijie al Sal
vador de la ciudad asustada.

La f� inspira siempre la oraci�n en las terribles tribula
ciones de esta vida: la oraci�n es el consuelo, es la espe

ranza, y por eso esa oraci�n p�blica, solemne, en medio de
la tempestad, � orillas del rio, bajo el cielo sombr�o y � la luz

de los rel�mpagos, presentaba uno de esos espect�culos que
conmueven el coraz�n. Aquella ceremonia volvi� la calma al

vecindario, reanim� la esperanza, y por eso aun cuando el re-

1. Jos� Mear�a Heredia.
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cuerdo de este suceso no tenga nada de sobrenatural ni sea

un milagro, es una tradici�n moral, que recomienda la ora

ci�n en los conflictos de la vida.

La oraci�n ! cuantos consuelos no produce al coraz�n !

Podemos repetir con Bello en su oraci�n por todos:

.... Cual del ara santa
Sube el humo � la c�pula eminente,
Sube el pecho candido, inocente,
Al trono del Eterno la oraci�n.

La f� sincera del vecindario de entonces sin darse cuenta.

quiso instintivamente santificar aquel recuerdo y atribuy� la.

declinaci�n de la borrasca � la interposici�n de la efijie. Dejad
al pueblo con su creencia, si esa f� no da�a sino alivia, si es un
b�lsamo para las tribulaciones.

� Que angustiosos hubiesen sido aquellos momentos si el

pueblo de entonces se hubiese compuesto esclusivamente de;

esp�ritus fuertes! La tempestad habr�a calmado al fin, es cier

to: pero cuanta amargura en aquellos momentos! La f� con

suela, la esperanza alivia. Dejad creer !

Hay demasiadas amarguras en la tierra para que arran

quemos de nuestros corazones la relijion que bebimos en el re-

gaso maternal; las creencias que las madres, las buenas ma

dres ! saben inspirar y desarrollar en sus hijos, para que nun

ca les falte la esperanza! Esa f� asi nacida jermina y fructifi

ca siempre, aun cuando mas tarde arrojen sobre esa semilla
montes y montes de indefer'entismo ; buscar� un resquicio en

tre la piedra, y brotar� lozana la flor de la esperanza, regada
con la agua pura de la caridad !

VICENTE G. QUESADA.

Marzo de 1865.



NOTICIAS SOBRE LA PROVINCIA DE TUCUMAN
] EN 1855.

R�JIMEN INTERIOR, CIVIL, MILITAR Y ECLESI�STICO

(Escrito postumo.)

El gobierno de la provincia federal de Tucuman se rige
por leyes propias anteriores � la Constituci�n Nacional en to

do lo que esta no ha abolido.
Un estatuto provincial dado en tiempo del gobierno del co

ronel don Manuel Alejandro Espinosa, jurado en julio de 1852

separa y deslinda las atribuciones de los poderes ejecutivo le

jislativo y judicial.
El poder ejecutivo est� representado por un gobernador

elejido por los representantes del pueblo en voto secreto � ma

yor�a de sufragios � inelegible, y de un Ministro Secretario ge
neral amovible � su voluntad. Ambos son solidariamente res

j.onsables de los actos gubernativos y pueden ser juzgados por
ellos por la representaci�n provincial. Manejan los fondos p�-
�1.1 icos, nombran los empleados civi'es y militares hasta tenien
te coronel inclusive y tienen el derecho de introducir proyec
tos de ley � la sala y convocar los representantes fuera del

pieriodo lejislativo.
El poder lejislativo est� desempe�ado por 26 diputados

elejidos directamente por el pueblo. A ellos solamente est� con

fiado el derecho de dar leyes y de interpretarlas ; de nombrar el

gobernador de la provincia y de juzgarlo. Se renuevan por mi
tad cada a�o y gozan de inmunidad durante los 100 dias de
las sesiones ordinarias. Tienen un reglamento interior dictado
por ellos mismos.

El poder judicial lo desempe�an un presidente de la c�-
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fiara letrado, y dos vocales nombrados ad hoc en los casos en

que debe funcionar; un Juez de 2.a instancia y uno de pri

mera en lo civil y criminal tambi�n letrados, un defensor de

pobres, menores y procurador de ciudad, y un fiscal del esta

do. El poder judicial en la campa�a est� desempe�ado por

un juez departamental � de La instancia, un juez de distrito

<i de segunda en cada departamento, repartidos del mismo

modo que las comandancias militares. Sus atribuciones es-

tan marcadas en el reglamento de justicia�
No hay mas oficina nacional que la administraci�n de'

correos.

La polic�a se desempe�a por un gefe, dos oficiales y algu
nos jendarmes. La influencia directa del poder ejecutivo y

la falta de rentas propias hace que este departamento no ha

biendo nada, est� casi nulo.
La fuerza efectiva de la provincia son solamente treinta

hombres de guarnici�n veterana formada por enganche man

dada, por un mayor comandante y los oficiales subalternos

correspondientes. Es mal uniformada y aun que se les paga
con puntualidad, sirven bien poco; hacen la guardia de la

c�rcel y casa del gobierno.
Hay un comandante general de la provincia, jefe de la

guardia nacional formada por la gente propietaria de la ciu

dad y de Monteros enr�a infanter�a ; y por oficiales de los mis

inos propietarios la caballer�a de la ciudad y campa�a. Tie
ne su reglamento especial. Su n�mero ser� de 800 infantes
,cf� la ciudad, formando 3 batallones, y la caballer�a de 5 �
6000 en la campa�a en donde est�n divididos por departa
mentos.

Cada uno tiene su cabeza de departamento que es siem-

pire la villa mas poblada del asiento de las autoridades ei

viles, militares y eclesi�sticas. En cuanto � los militares se

compone en cada elecci�n de estos, de un coronel, un teniente
coronel y un mayor, y los oficiales subalternos correspondien
tes al n�mero de gente que tiene cada uno de ellos. Est�n
divididos los cuerpos en escuadrones y cada uno tiene su co

mandante. Solo el comandante general est� rentado por el
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estado.
Esta multitud de empleados militares no puede dejar de

ciar su fruto. Cada comandante se cree con el derecho funda-
de en la guarda de su espada, de despotizar al ciudadano que
manda y de tomar las atribuciones civiles de los jueces, sien
do �l una especie de cacique en su departamento y abusando
como en otro tiempo de la autoridad que representa .

Si un gobierno liberal no trata de abolir la influencia c�e

los comandantes de campa�a, la industria y todo sucumbir�

aqui oprimido por la vaganittndez y el latrocinio protejidos �

tolerados por ellos.
El gobierno eclesi�stico de Tucuman se hace por un vi

cario for�neo dependiente del Provisor de Salta, gobernador
del Obispado, Sede Vacante. Este vicario tiene cort�simas

atribuciones en perjuicio del pueblo cristiano sometido � su

autoridad; pues hasta para la dispensa de las proclamas ma

trimoniales hay que ocurrir � Salta. El tribunal eclesi�stico
reside tambi�n alli.

Todos los curas est�n inmediatamente sujetos en lo es

piritual al vicario for�neo y su nombramiento se hace por pre
sentaci�n de �l y del gobernador de la provincia al Provisor
en virtud de decretos nacionales.

La ciudad no tiene mas que un curato actualmente ape
sar de ser dos los que las leyes han establecido, servido por
un cura y dos ayudantes. Su estension hace que no pueda ser

bien servido pues tiene mas de diez leguas de ancho y de vein
te de largo.

Va al Norte hasta Tapia, al Sud hasta el Manantial, al po
niente hasta las Juntas y al naciente hasta Salachichi.

Los curatos de campa�a son aun Famalla Leales Monte

ros, Rio chico, Chichgultate Graneros, al Norte Trancos y

Buruyesca repartidos con corta diferencia como los departa
mentos militares. Pocos tienen ayudantes aunque algunos tie
nen muchas capillas que servir y mucha estension de terreno
cute atender : asi se puede ver que no estar�n atendidos lo me

jor posible. El el�ro es corto y con pocas escepciones poco ilus
trado ; esto depende de la. falta de direcci�n escolar gratuita,
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pues la mayor parte de ellos salidos de familias oscuras y po

bres, no han piodido cultivar su intelijencia por falta de

medios. Sus padres han pensado como en tiempo de la me

tr�poli en tener un hijo cura y no han pesado la responsabi
lidad y la capacidad del que destinaban al sacerdocio como

no lo han mirado los prelados que los ordenaban.
El tesoro de la provincia est� manejado por un tesore

ra bajo la inspecci�n inmediata del ejecutivo, pero sujeto �

responder como el de la administraci�n de los fondos de la

provincia, � la sala de representantes cada periodo guberna
tivo.

Los fondos provinciales, desde la abolici�n de los dere
chos de tr�nsito y las aduanas interiores, han quedado reduci

dos � las patentes y contribuci�n directa: ambos podr�n as

cender � 30,000 pesos lo que apenas da para los gastos pre

supuestados de la provincia, sin que este pueblo pueda ha
cer ninguna obra p�blica ni atender � la educaci�n p�blica
tan abandonada. No hay una sola escuela p�blica fuera de

la de San Francisco en la ciudad.

Hoy trata la sala de Representantes de fundar estas y

plantear el r�gimen municipal. Es muy probable que dictada
la ley, se escolle en la falta de fondos para llevarla � cabo.

DOMINGO NAVARRO VIOLA.

iTuicumuam 1855.



PROVINCIA DE CORRIENTES

RELACI�N DE LA POSICI�N VULGARMENTE CONOCIDA POR

PASO DE HIGO

Exmo. se�or :

Si la naturaleza ha podido crear en la provincia de Cor

rientes una preciosa y linda posici�n, esta es sin duda la que

comunmente llaman Paso de Higo.
La amenidad y la grandeza de este paraje lo presenta

de tal modo interesante que solo un poeta, podr�a con sus dul

ces frases cantarlo y hacer la descripci�n. Ahora yo me ocu

par� de trazar una exacta relaci�n de este lugar, como me ha

sido ordenado por V. E., demostr�ndole todos los recursos que

puede presentar esta magn�fica localidad, una vez que se for
mase una poblaci�n.

I.

Posici�n topogr�fica del Paso de Higo y sus confines
El paso de Higo est� situado sobre el rio del Uruguay al

Sud-Este de la villa de Curuz�-Cuati�, � distancia de quince
leguas de esta; este paso hace una diagonal con la capital de
la provincia, de noventa leguas de una estremidad � la otra.

La posici�n de su terreno representado al Este, tiene la

'figura de un cuarto de una circunferencia esf�rica y viene
ba�ada sobre la misma direcci�n del ya nombrado rio, cos

teada de las otras partes, por los vastos campos pertenecien
tes al departamento de Curuz�-Cuati�.

El origen del nombre de este lugar es muy desconocido,
pero yo pienso que este lo habr� tomado por la cuantiosa can

tidad de plantas de higueras que en este paraje se habian en

contrado y que existen todav�a.
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Este terreno pertenec�a antiguamente � la Patria, y des

pu�s fu� dado por la Asamblea de la provincia al jeneral don
Penjamin Virasoro en cambio del Rinc�n de San Gregorio.
que la dicha Asamblea regalaba al gobernador de la provin
cia de Entre Rios.

Los confines � l�mites que tiene esta posici�n son :

l.o Al Este, con la rep�blica del Uruguay por medio

del rio que tiene su mismo nombre.

2.o Al Norte, Oeste y Sur con el departamento de Cu

ruz�-Cuati� � quien pertenece.
Del paso de Higo se v� la barra del Guaray que divide la

rep�blica del Uruguay del imperio del Bras� ; pero este pun
to por su altura domina y se�orea sobre todos los terrenos

que lo rodean.
La posici�n de Higo tiene dos magn�ficos, uno al Nordes

te, y el otro al Sud-Este capaces de dar entrada � todo buque
de poco calado.

II.

Rio del Uruguay que ba�a el paso ele Higo.
El rio del Uruguay como ya se dijo, es el epue ba�a la

orilla del paso de Higo ; el fondo en este lugar, es en cuasi

por todas partes c�e piedra, la velocidad del rio habiendo to

mado una mechda proporcional, es como de dos y media le

guas por hora, pero seg�n su creciente � bajante ; la mayor
creciente es de treinta cuartas, y la menor bajamar es de

seis ; hablando siempre respecto de este paso.

Los buques que hacen comercio en estas partes calan de

dos � cinco cuartas y en la creciente entran tambi�n hasta

del calado ele doce, pero es de observar que del mismo modo

que el Uruguay de repente crece, tambi�n muy lijeramente
baja, as� es que pocos son los buques que se atreven en tiem

po de creciente � cruzar el Salto grande de piedra que se en

cuentra al Sur, � veinte y siete leguas de distancia del paso
ch Higo, y que pertenece ya � la provincia confederada de
Entre-Rios, porque temen que el rio baje y est�n obligados
i aguardar una nueva creciente, para ponerse de nuevo en co-
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i "unicaciones con el dicho Salto.

El ancho del rio del paso � la costa Oriental es de nove

cientas varas.

III.

Pasos dificultosos que se encuentran en el rio y en tierra firme;
su distancia del paso de Higo.

Muchos son los pasos malos y dificultosos que se encuen

tran en el rio del Uruguay, tanto al Norte como al Sur del pa
so de Higo, pero mi solo objeto es poner en conocimiento de

V. E. todos los que se encuentran al Sur, y que podr�an ser

vir de obst�culo � las comunicaciones comerciales con la pro

vincia hermana de Entre-Rios, y con toda la rep�b'ica Orien

tal, estos son:

l.o Un cord�n de piedras.parte movibles y otras inmo

vibles que cruza el rio de una costa � la otra, antes de llegar
� la isla de Tacumb�, y otra de la misma especie pasando la

dicha isla, que son entrambas distantes del paso de Higo una

y media leguas.
2.o Otro cord�n del largo de tres leguas que atraviesa

el rio formando una superficie, parte llana y parte curba, que
empieza de la isla de los Zapallos para abajo y que llega has

ta el Rinc�n de San Gregorio, en distancia de siete leguas del

piaso.
3.o Un pared�n de piedras la mayor parte movibles que

tiene la figura de una pir�mide truncada triangular, que se

encuentra ya en la provincia de Entre-Rios, distante catorce

leguas del paso.

4.o El Salto chico, y por �ltimo el Salto grande � don
de queda interrumpida la navegaci�n cuando el rio baja.

Los dos cordones que est�n en la isla de Taeumb� que
son de largo de tres leguas y llegan hasta el Rinc�n de San

Gregorio; el pared�n con el Salto chico no impide la nave

gaci�n al que es buen baqueano del rio Uruguay.
Los caminos de tierra firme desde el paso de Higo entran

� la provincia de Entre-Rios � los departamentos del centro

y � los de arriba, los que aunque cruzados de peque�os male-
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zales y arroyos, son la mayor parte iguales, porque los pri
meros no son muy fangosos y los otros dan generalmente paso
� la jente � pi�, � caballo y en carruaje.

IV.

Clima y calidad del agua.

La atm�sfera � el clima que existe en el paso de Higo es

muy agradable y bastante fr�a, como ninguna otra posici�n
de la provincia, pero es muy saludable porque el aire es muy

templado. La lluvia no es muy constante ni tampoco rara, los

arroyos peque�os y las lagunas, lo mismo que el rio, son bas

tantes para proveer de agua en tiempo de seca. Los vientos

favorables � la salud, son el Norte y el Este, y algo da�oso
es el Sur-Oeste llamado comunmente Pampero. Muchos seu

los temporales que hay en este paraje. Aunque esta posici�n
sea sobre la costa del rio redondeada � respectiva distancia.
de peque�os arroyos y lagunas, rara es la vez que hay nieblas:
y no son da�osos sus efectos. La elevaci�n del terreno de este

lugar hace respirar un aire puro.

El agua que puede usarse para beber y en cualquiera otro
uso dom�stico es del rio Uruguay, y de alg�n arroyo que tiene
comunicaci�n con el mismo. Hay que observar que parte de los

arroyos que se encuentran en la vecindad del paso de Higo
tienen el agua muy salada : buena para la mantenci�n de los
f-nimales gordos y no muy saludable para el hombre.

Siendo el fondo del rio del Uruguay la mayor parte -.e

piedra, sucede que el agua adem�s de ser muy saludable, es

clara y no compuesta de materias terrosas, y tiene la propie
dad de petrificar maderas etc. ; pero en los primeros d�as que
se bebe, hace sentir alg�n efecto que no es da�oso. ,

V.

Maderas y sus calidades principales.
Inmensa es la madera que se encuentra en la vecindad y

en el mismo paso de Higo. La mayor parte es blanca y ama

rilla, aptas para varias obras y servibles del uso com�n de las
familias. No muy lejos de dicho paso, hacia el Norte, hay una
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isla por nombre ("Grande) � donde se hallan maderas de va

lias calidades, tanto para el uso arquitect�nico, como para la

construcci�n naval; buen lapacho, gttabiy�, amarillo y cana-

fisto etc.

En la misma isla se encuentra una gran cantidad de ta

cuaras de todas clases para la construcci�n de casas y ran

chos etc.

En la isla de Tacumb�, que es al Sur del paso, hay tam

bi�n maderas de la clase superior apta para cualquiera cons

trucci�n, sin depender de la costa opuesta perteneciente � la

rep�blica Oriental.
Lo epue mas escasea es la paja de techar etc. ; esta se en

cuentra un poco lejos hacia el Norte en la costa del Miri�ai �

cuatro leguas por el rio, y en la barra del Timboy al Sur

�Oeste � cinco leguas del paso.

VI.

Sierras, piedras, pastos y sus calidades.

El terreno que compone la mayor parte de la posici�n
y vecindad de Higo, es misto, pero apto para dar cualquiera
pirodueto de agricultura. La tierra para hacer buenos ladri

llos se halla al Norte como � ochocientas varas del Paso, y en

]�'. misma direcci�n � novecientas se encuentra losa superior
piara tejas etc. La piedra f�fil es aquella que mas abunda en

�este lugar, y puede servir con gran, ventaja � cualquiera clase
de construcci�n ; la grande abundancia de pieclritas que est�

derramada sobre la playa podr�a servir � la nueva y moder
na construcci�n de las calles.

Los pastos que produce esta tierra son superiores y tie

nen la excelencia de engordar en breve tiempo � los animales,
de modo que estos son estimados, por ser los mejores que hay
en la provincia.

VIL

Recursos comerciales.

Quien ve la posici�n de Higo sabe al momento calcular
los recursos comerciales que podr�a tener una vez que en este

I'aso se formase un pueblo : pero actualmente podr�a estender
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sus comunicaciones y operaciones de comercio, (toda vez que-
estuviesen intactos los tratados de paz con los vecinos).

l.o Con la rep�blica Oriental que est� al Este en su

mayor distancia de novecientas varas, con cueros y gana-

c�o, etc.
2.o Con el imperio del Brasil que est� distante � un

quinto de legua al Norte, con frutos del pueblo en cambio de

yerba y plata.
3,o Con la provincia, de Entre-Rios cpte la tiene lejos

catorce leguas al Sur, con frutos y ganado, con efectos.
4.o Con todos los departamentos cercanos en ei derra

mamiento de las facturas y embarcaci�n de los frutos de la

provincia, sin tener la necesidad de conducir y comprar toda
en el pueblo de la Concordia como es costumbre. Adem�s, pue
de hacer comercio con los pueblos vecinos que son : la Concor

dia, el Salto, la Constituci�n, �Santa Rosa, el Sauce, Cttruz�

Oiiati�, la Restauraci�n y la Urugnayana, btty cercano de
este punto.

Inmensos ser�n los recursos comerciales que tendr� este*

paraje especialmente con la paz y tranquilidad.
VIII.

Ventajas pol�ticas y comerciales que tendr� respecto � la
Provincia.

La piosicion comercial que tendr�a el paso de Higo una-

vez que en este punto se formase un pueblo, seria aquella de-
Montevicleo sobre el Plata, y vendria � ser la llave comercial
o.- la provincia de Corrientes sobre el rio del Uruguay, y en

muy poco tiempo uno de los puertos primeros que tendr�a.

El Salto de piedra cpte como ya se dijo se encuentra en

el rio del Uruguay, es el que impide principalmente la nave

gaci�n � los buques que llegan de Buenos Aires � �Montevideo.
de manera que los mismos no pueden seguir sus operaciones
comerciales con la provincia de Corrientes, y una parte d�
la rep�blica Oriental y con la provincia del Rio Grande per-
tc-neiente al imperio del Brasil.

De esto se conoce materialmente que el verdadero inte -



PROVINCIA DE CORRIENTES. �>3

res de estos tres gobiernos deber�a ser que desaparezca lo mas

pronto este obst�culo para facilitar mas el comercio � sus pue

blos; aunque se sabe que los tratados celebrados el l.o de oc

tubre de 1777, entre la corte de Portugal y la Espa�a, qui
tan al Brasil el derecho de navegaci�n en el Rio del Uruguay
ei toda la estension epue corre por entre la Rep�blica Orien

tal y las provincias Argentinas, pero se sabe tambi�n que la

i'ueva Constituci�n que rijo en esta Confederaci�n, d� libre

navegaci�n � todos los rios de su pertenencia.
De manera que se est� seguro epue ser� del inter�s del go

bierno brasilero, unirse � los otros, para allanar el cami

no que conduce � sus provincias que tiene sobre el rio del

Uruguay, para ponerse en comunicaciones comerciales con los

orientales y on parte de las provincias pertenecientes � la

Confederaci�n Argentina.
Si los ingleses han sido capiaces de construir una calle

bajo el T�mesis, y los italianos han formado una galer�a que
atraviesa los Apeninos, �no sabr�n los americanos del Sur

hacer desaparecer un Salto de piedra?. .. .pero yo espero,

que cuando el poder de las leyes dominar� la espada, y que
en el horizonte Argentino brille la estrella de la paz, enton

ces todo se allanar� y eon facilidad. Caido el nombrado y su

persticioso obst�culo, �cu�l ser� el pirimer puerto que los pa-
bellones estranjeros saludar�n?. ... El paso de Higo.

Esto es bastante, exmo. se�or, para hacer conocer � qu�
grado de importancia llegar� un dia este punto y cu�l ser�
la grandeza del comercio para su posteridad.

IX.

Posici�n pol�tica y militar que tendr� respecto � su provincia.
Los pueblos fronterizos son considerados en el arte mi

litar como puntos estrat�jicos, y como tal forman la l�nea de

defensa en la guerra defensiva, y la base de operaciones en

la ofensiva.
En la guerra defensiva, cierran el paso al enemigo, im

piden las desvastaciones y protejen su rededor; proveen el

primer medio de resistencia contra una invasi�n imprevista.
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y dan tiempo de formar tropas para oponerse � los invaso

res; son tambi�n otros tantos puntos de seguridad donde en

caso de p�rdida de consecutivas batallas van � refujiarse las

avanzadas de un ej�rcito derrotado, y all� reunidos � las in

tactas guarniciones hacen nuevos esfuerzos contra el vence

cor, esperando las ocasiones oportunas de batir al enemigo,
y hacerlo retroceder, arrane�ndole de las manos la victoria.

En la guerra ofensiva, estos son la base de las grandes ope

raciones; sostienen los ej�rcitos que invaden el pueblo ene

migo, aseguran la retirada en caso de cualquiera desgracia,
encierran los almacenes y "todas las cosas necesarias � la em

presa; y en estos se recojen los reclutas militares y se adies

tran en los ejercicios, y reunidos despu�s en fuertes destaca

mentos, se remiten al ej�rcito para reparar las p�rdidas.
El arte militar dice tambi�n, que entre los puntos mas im

portantes de una posici�n que se quiere defender � atacar,

hay que contar los pueblos fronterizos, porque el conservar �

el perder uno do estos, depende muchas veces el buen � el
mal �xito de una batalla.

Ahora si para salvar la independencia nacional, � ven

gar el honor ultrajado, el reclamo, � la defensa de los dere

chos contra agresiones de otros estados, � para cumplir las

estipulaciones de alianza defensiva � ofensiva, pusiesen en la-
neccsidad � la provincia de Corrientes, de hacer la guerra
con sus vecinos, resultar�a :

l.o Que los pueblos de Santo-Tom�, la Cruz y la Restaura
ci�n que est�n sobre el rio del Uruguay, formar�an l�nea de
defensa en la guerra defensiva, y base de operaciones en la

ofensiva, de la provincia contra el imperio del Brasil.
2.o La Esquina y el Sauce, hace una parte de l�nea de

defensa y de base de operaciones, contra la provincia de

Entre-Rios, pero del Sauce hasta el Rinc�n de San Gregorio,
la frontera de la provincia queda descubierta y al mismo tiem

po desierta.
S.o La rep�blica del Uruguay no tiene otro paso para

hacer una invasi�n en la provincia de Corrientes, sino este
porque el Rinc�n de San Gregorio que forma l�nea de defen-

-/-
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s: de la misma con el Estado Oriental, � mas de ser descu

bierta es muy abandonada.
De manera, que si en la posici�n de Higo se formase tira

p.ollrrr�rrn, esta tendr�a las siguientes propiedades militares;

l.o Que si los orienta'es � entrerrianos quisiesen ha

cer un pasaje � una invasi�n en la provincia para abajo del

piaso de Higo, estos entrando en nuestro territorio se encon

trar�an en medio de tres fuegos, � Higo, Curuz�-Cuati� y- Sau

ce (pte forman un tri�ngulo bien reforzado de los departa
mentos de la Esquina, el Sauce, de Pay-Ubre para Curuz�-

Cuati�, la Restauraci�n para Higo, y � caro precio pagar�a el

enemigo su imprudencia y temeridad, si no se asegurase la

retirada.
2.o Esta poblaci�n reforzarla tambi�n la frontera que

tiene la provincia descubierta con Entre-Rios ; � Higo, Sauce,
y la Esquina, formar�an l�nea de defensa.

3.o Si los brasileros y los orientales, tentasen un pa

saje � una invasi�n arriba del Paso, por ejemplo, en la barra

del Guaray, l�nea de divisi�n entre los mismos, aunque esta

seria dominada por el ca��n de la posici�n de Higo, entrando
el enemigo en la provincia se encontrar� de nuevo en una po
sici�n muy er�tiea, � en medio de tres fuegos. Higo, Curuztn
(. ..atl� y ia Rstauraeion, que forman tambi�n estos un tri�n

gulo, y adem�s en medio � cuatro, que son: Higo y Curuz�-
Cuati� � la izquierda, Restauraci�n y- Pay-Ubre � la derecha

que forman un cuadril�tero, reforzado de los departamentos
ciel centro y de los de arriba, no calculando cpte el rio Corrien
tes quedar� de frente al eneinigj.

Lo Una escuadra � cualquiera buque de guerra que
intentase hacer un desembarque de tropas enemigas sobre la
costa del Uruguay perteneciente � la provincia, si esto fuese
ejecutado bajo el Paso, se encontrar�an en la posici�n, como

ya se dijo en el N.o 1 ; y si tentasen de pasar arriba, la po-.
sicion de Higo les entorpecer� el camino.

En fin, cuando sobre la altura del paso de Higo flamear�
el estandarte Correntino, y que su ca��n, dominar�, los ter
ri torios vecinos, esto ser� bastante para hacer conocer � los
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mismos, que este punto es la verdadera puerta epue tiene la

provincia sobre el rio del Uruguay.
X.

Ventajas pol�ticas que tendr� respecto � sus vecinos

Dos son las posiciones pol�ticas que representa este lu

gar respecto � los vecinos, toda vez que se formase una pobla
ci�n; el primero pertenece � la clase comercial, y el otro � la

estensa ciencia militar.

Ahora me ocupar� de demostrar las ventajas pol�ticas y

comerciales que estos tendr�n, y dejar� al mismo tiempo al

buen estrat�jico brasilero y oriental para que resuelvan el

dif�cil problema que la posici�n de Higo representa.
El pueblo de Higo tendr�a las siguientes propiedades res

pecto � los vecinos :

l.o Obligar�a tanto al gobierno oriental como al bra

silero � formar dos pueblos ; el primero en frente al paso de

Higo en el departamento de Bel�n en la Banda Oriental; el

segundo sobre la costa que divide el rio del Uruguay de la

barra del Guaray en la provincia del Rio Grande pertenecien
te al imperio del Brasil. Esto es para privar el contrabando

y asegurar sus dereehos, como tambi�n defender su frontera

de cualquier invasi�n.
2.o Los emigrados pol�ticos nuestros vecinos encontra

r�n siempre en el paso de Higo un refttjio y hospitalidad, esto
-no har�a mas que aumentar la poblaci�n y har�a este punto
importante, de manera que se veria prosperar muy pronto.

3.0 Los habitantes de Higo encontrar�n entre los ve

cinos una protecci�n para sus familias y una defensa al sudor

de su trabajo en caso de una revoluci�n interna � una inva

si�n esterna.

4.o Si un pueblo se crease en frente al Paso y otro un

poco mas arriba en el Brasil como ya se dijo, el comercio al

menudeo ser� alternativo ; el correntino por mecho de pe

que�as embarcaciones llevar� su carne fresca al mercado bra

silero, y este mismo haciendo otro tanto, traer� la patata y
la mandioca � la playa correntina, como se v� en la Restau-
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raci�n y Urnguayana.
Esto adem�s de ser un beneficio para la jente pobre, es

lo que asegura la amistad y la buena armon�a entre los ve

cinos.

En el fin, el Paso de Higo, adem�s de gozar de las ventajas
mencionadas, tiene la fortuna de tener vecinos civilizados.

ciue conocen las leyes de humanidad, y no son capaces de co

meter ninguna clase de atrocidad; as� no pueden decir otro
tanto los pueblos que est�n sobre la costa del Paran�, y que
timen por vecinos los indios del Gran Chaco.

Si despu�s estos pueblos tan cercanos al Paso de Higo,
no respetasen la amistad � cometiesen alguna temeridad (que
no creo sean capaces) los solos ca�ones de la posici�n de Higo
serian suficientes para hacerles conocer su deber, porque es

tos los dominar�a por su elevaci�n.

Esto es cuanto puedo poner en conochr.ier.to de V. E.

respecto � la posici�n del Paso de Higo, y el mapa que tam

bi�n incluyo � esta relaci�n, sacado por m� militarmente, ser
vir� para que V. E. pueda conocer mejor este punto, y al mis
mo tiempo dar su determinaci�n sobre lo mismo.

Dios guarde � V. E. muchos a�os.
- N. GRONDONA.

Injenie-ro topogr�fico y agrimensor
general de la provincia de Corrientes.

Pa�so de Higo, setiembre 3 d-e 1853.



bibliograf�a y variedades.

hern�n cortes�primer historiador de

M�JICO.

ESTUDIO BIBLIOGR�FICO.

I.

El c�lebre conquistador de M�jico fu� tambi�n su primer
historiador. Sus largas y famosas Cartas � relaciones no se

limitan � la correspondencia que pudiera exijirse del hom

bre rodeado de los peligros de su aventurada empresa. Elias-

sen � la. conquista de M�jico, lo que los Comentarios de C�sar

� la guerra de las Galias; y acaso sin quitar sino mas bien

agregando palabras al elojio que Cicer�n hace de estos, pue
de decirse de las cartas de Cort�s :

' '

que son una obra exce

lente; su 'estilo puro, florido, exento de todo ornato oratorio,
y puede decirse, desnudo ; se ve que el autor ha querido solo

dejar materiales para los que aspirasen � ocuparse del misnio

asunto. No faltar�n escritores que crean poder bordar este

eambray; pero las jentes de gusto se abstendr�n de tocarlo."
Solo habr�a que agregar, que as� como Cicer�n dice de

C�sar, que con dificultad eedia � los oradores mas h�biles de

su �poca, clon Nicol�s Antonio, el eminente bibli�grafo, no
trepida en hablar as� de los eminentes escritos de Cort�s :�

"in quibus �mnibus facuncliams ejus, �ingenium et rhetor-icos
frequenter colores elucere docet."

II.

Las Cartas de Hern�n Cort�s se hab�an cre�do reducidas



HERN�N7 CORTES. 409

� cuatro. De ellas dice el bibli�grafo citado (1) ocup�ndose
e'e su autor; " quas scripsisse fertur De robus � se apud Indos

yestis Ep�stolas quatuor," la �ltima de las cuales, agrega, sel
la mas conocida y haberse impreso en 1525.

La edici�n que de ellas tengo y epue me servir� de prefe-
xeneia en el curso de este art�culo, es la de Lorenzana, en un

volumen de mas de 400 pajinas en 4. o mayor, eon este t�

tulo:�Historia ele Nueva Espa�a escrita por su esclarecido

conquistador Hern�n Cort�s, aumentada con otros documen

tos y notas por el ilustr�simo se�or don Francisco Antonio

Lorenzana, Arzobispo de M�jico. Impresa en M�jico 1770.

Esta edici�n comprende las cartas ^.a, 3.a y 4.a que

est�n precedidas de aclaraciones de sumo inter�s y de una se

rie de lijeras noticias biogr�ficas de los que gobernaron � M�

jico desde Hern�n Cort�s hasta el 45.o virey don Carlos Fran

cisco de Croix que asumi� el mando en agosto de 1766, bajo
cuyo gobierno escrib�a Lorenzana aquellos apuntes que decla

ra pertenecer en su mayor parte � Betancttr.

III.

Es cosa singular que Lorenzana no mencione siquiera la

primera carta, aunque mas no fuese que para esplicar su no-

publicaeion. El no hablar tampoco ning�n historiador anti

guo, de haber tomado conocimiento de semejante carta, y el

ser precisamente la edici�n que Clavijero (2) atribuye � la

primera, de 1522, es decir, del mismo a�o en que Lorenzana. y
Pinelo suponen ser hecha la edici�n de la segunda carta,�

hacia ya creer que esto �ltimo fuese lo cierto, y falso lo otro,
como se deduce del siguiente pasaje del segundo de aquellos
autores, don Antonio de Le�n Pinelo. (3)

"Don Fernando Cortes (dice) primer Marques del Valle,
escribi� cuatro Cartas � Relaciones, muy copiosas, de la pa-

1. Biblioteca Hispana Nova. Matriti, 1763, T. p. 374.

2. His-t. antigua de M�j'ieo T. 2. p. 29-9, M�jico 1844. 'Clavijero es

ci nmeo autor, que yo �sepa., que haya avanzado la especie de ha-be.
se a-lguaia ve�z �impreso la primera esirta de Cort�s-.

3. "Epitome de lia B'ibi'�iote'Ca Orientnl y Occidental", Madrid
1 TS3, t. 2, p. 597.
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cificacion de la Nueva Espa�a. La primera no se halla: pa
rece es- la que se mand� recoger por el Real Consejo de las

Indias � instancia de Panfilo de Narvaez; � lo que es mas

cierto, la que Juan Flor�n quit� � Alonso de Avila, � se per

di�, en el combate que tuvo con �l."

Esto publicaba Pinelo en 1738, y era opini�n recibida

aun entre ios dem�s hombres de letras de su tiempo. En una

introducci�n puesta por don Enrique de Vedia � los Histo

riadores primitivos de Indias (4) ese escritor afecta venir

� despejar la confusi�n que habia existido hasta poco an

tes de la �poca e� que escribe. "La suerte de estos intere

santes documentos (dice con fererencia � las Cartas de Cort�s)

ha sido muy varia. El l.o en orden cronol�gico se crey� per

dido, y hasta el diligente coleetor don Andr�s Gonz�lez de

Barcia desesper� de dar con �l, creyendo hab�a sido el reco

gido por el Consejo de Indias � instancias de Panfilo de Nar

vaez, � que se habia estraviado por ser el que Francisco Flores

quit� � Alonso de Avila. Robertson eon aquella penetraci�n
y perspicacia que demostr� en las indagaciones hist�ricas, fu�

el primero que indic� la especie de que esta carta se halla

r�a quiz� en Alemania donde se hallaba el Emperador cuando
se recibi�. Para salir de dudas comunic� su pensamiento �

Mr. Murray Keith, Ministro Ingles en Viena, y acerc�ndose
este al Gabinete Austr�aco, obtuvo la autorizaci�n competente
para copiar la Carta si acaso se encontraba en la Biblioteca

imperial. La carta que se deseaba no se hall�, ni original ni
en copia; pero si un traslado aut�ntico legalizado por Es
cribano P�blico, de la dirigida al Emperador por el Ayunta
miento de la Veraeruz, ciudad recien fundada por Cort�s, y
escrita � 10 de julio de 1519 .... Robertson estracto al fin de

mi obra esta carta, que se imprimi� �ntegra por primera vez

en la Colecci�n de documentos in�ditos para la Historia de

Espa�a de los se�ores Navarrete, Salva y Baranda, t. 1. p.
421�461."

IV.
Como se ve, hay justicia en decir, que el compilador don

4. Colecci�n -dirigifdien � ilustrada por don Enriq�ne d-e Vedia, Ma
drid, 1852.
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l�nriepte de Vedia no ha hecho sino afectar, tener la preten
sion de que hubiesen concluido ya todas las dudas de los

historiadores, con la publicaci�n de la carta del Ayuntamiento
ele la Veraeruz; porque � la verdad, el Ayuntamiento de la

Veraeruz, no es Hern�n Cort�s, autor de las cartas 2.a 3.a y
4 a en cuyo origen y publicaci�n est�n todos conformes.

Antes y despu�s de lo escrito por Vedia, antes y despu�s
ele l� colecci�n Navarrete � que se refiere, faltaba y falta la

p.rimera carta de Cort�s, por mas que la del Ayuntamiento
de Veraeruz sea �til para suplir en cierto modo aquella de

ficiencia: lo que sin embargo no le d� t�tulos para clasificarla,
como lo hace dicho Vedia en la colecci�n que public� el 52,
c�e primera carta; porque los n�meros etereg�neos no se su

man.

Semejante adici�n es solo comparable � la que hizo en

su �poca clon Gabriel de C�rdenas, de quien dice Pinelo: "Su

pli� la primera carta eon las dem�s y con otros documentos
aut�nticos de aquel tiempo, pirocurando incluir en ella los

sucesos que Cort�s escribir�a al Emperador, al modo que los

contienen las otras, excepto el estilo. (M. SS. en la librer�a
de Barcia."

V.

En efecto : todos est�n de acuerdo en que Hern�n Cort�s
escribi� una primera carta � Carlos Y. En la 2.a �l mismo
comienza por referirse � ella. La existencia de la carta y del
autor no puede envolver sino una idea indivisible. La carta

ciel Ayuntamiento de M�jico no es de Cort�s, ni la que este

menciona en la 2.a suya; ni por consiguiente, puede llamar.
sele ni imprimirse, seg�n lo ha hecho Vedia, como tal prime-
tu carta de Cort�s. Proceder as�, no es sino practicar una su

plantaci�n, en vez de la falsificaci�n hist�rica de C�rdenas;
cambiar de desorden : hacer punto menos que el Conde de

Flavigni epue hacia 1778 public� su correspondence de Fer-
r.and Cort�s avecl' empereur Charles Quint sur la conqu�te
eii Me.rique, que es la traducci�n de las tres cartas publicadas
] or Lorenzana, pero alterando su numeraci�n, llamando La
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i. la 2.a, 2.a � la 3.a y 3.a � la 4.a, y suponiendo sin embargo, la
existencia ele otra La carta escasa de inter�s, dice: (es su mo

do de zafarse ele responsabilidad, aunque olvidando la con

tradicci�n en que incurre.)

VI.

Pero volviendo � Vedia, este al hacer un todo que trata

de completar agregando � la 2.a, 3.a, 4.a y 5.a cartas

de Cort�s que publica, una que llama La, y es la del Ayun
tamiento de Veraeruz, no solo comete un error aritm�tico
sino un imperdonable error hist�rico.

El no ha podido ignorar el antagonismo que desde un

principio se estableci� entre el conquistador y el cuerpo mu

nicipal autor ele la carta que se lanza � imprimir como

la primera de la colecci�n de aquel. Mas el antagonismo �

que me refiero, y que la historia de los primeros a�os de la

conquista est� ah� para justificar, hace suponer que en Cor
t�s y el Ayuntamiento no podia encontrarse identidad de
modo de pensar, unidad de conceptos, y que las cartas del uno
iic podr�an nunca servir de continuaci�n � las del otro.

En la estrechez de l�mites que me acuerda un mero ar

t�culo de bibliograf�a, yo no podr�a apelar � mejor prueba pa
ra apoyar la severidad de mi juicio, que � uno de los prime
ros p�rrafos de la misma carta del Ayuntamiento. Ella est�
dirigida � la Reina do�a Juana y al Emperador Carlos V. su
hijo, y encareci�ndoles la narraci�n que les remite, dice : "por
cite las relaciones que hasta ahora � Vuestras Majestades des
ta tierra se han hecho, asi de la manera y riquezas della, co

mo de la forma en que fu� descubierta, y otras cosas que de-
lia se han dicho, no son ni han podido ser ciertas, porque na

die hasta ahora las ha sabido, como ser� esta que nosotros �
Vuestras Rea'es Altezas enviamos." -

Esto cleeia el Ayuntamiento en 10 de julio de 1519, cuan
do la fecha de la salida del buque en que Cort�s dice en su

2-.a carta, que remiti� la La es del 16 del mismo mes y a�o,
lo- que supone haberse escrito la carta mucho antes y sobre
te do, cuando el Ayuntamiento debia presumir que Cort�s
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que no era un hombre vulgar, y epue era al fin el gefe de la

conquista, habr�a dado cuenta de ella al Soberano en t�rminos

ver�dicos.
Tal es la historia de la La carta de Cort�s, abandonada

� su suerte, y de cuya existencia solo debe desesperarse en

vista de la indolencia de los Reyes de Espa�a que parecer�a
debiesen menos � Cort�s, que �l � el'os.

Brunet en su Diccionario, que es la �ltima espresion de

los actuales conocimientos bibliogr�ficos, nada avanza, limi

t�ndose � decir: "On ne crot pas queda prendere lettre ait

ci� imprime�" .

VIL

La 2.a carta comienza as� haciendo referencia � la La
' � En una nao que de esta Nueva Espa�a de Vuestra Sacra Ma -

..je-stad despach� � 16 de julio del a�o quinientos y diez y nue

ve, envi� � V. A. muy larga y piarticular relaci�n de las cosas

hasta aquella saz�n despu�s que yo � ella vine, en ella suce

didas."
Esta 2.a carta lleva este ep�grafe � sumario en la edi

ci�n de Lorenzana :

"En la qual hace relaci�n de las tierras y provincias sin

-cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucat�n, de a�o

de 19 � esta parte y ha sometido � la corona Real de Su Ma

jestad.
�"En especial hace relaci�n de una grand�sima provin

cia muy rica llamada Cul�a (5), en la qual hay muy grandes
ciudades, y de maravillosos edificios y de grandes tratos y ri

quezas, entre las quales hay una mas maravillosa y rica que

tedas, llamada Timixtitan (6), que est� por maravillosa art^

edificada sobre una grande Laguna: de la qual ciudad y pro
rindas es Rey un grand�simo se�or llamado Muteczuma: don
de le acaecieron al capit�n y � los espa�oles espantosas co

sas de oyr.�Cuenta largamente del grand�simo Se�or�o del
dicho Muteczuma, y de ritos y ceremonias y de como se sirve. ' '

S. Los primeros Mejicanos vinieron de alli. La provincia de Cu-
luaca-u y fia �lengua cul�a eriem la� mejicanas.

6. Temoxtit-blam e-s M�jico.
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Esta carta tiene 55 cap�tulos ,y fu�, seg�n Lorenzana y

Pinelo, impresa por primera vez en Sevilla por el alem�n

Jacoho � Juan Coi�berger, en folio, en 8 ele noviembre de

3522 e1 a�o en que Clavigero supone como he dicho, haberse
tambi�n impreso alli mismo la primera carta. Seg�n el primer
autor, aquella publicaci�n "fu� las primicias del arte de la

imprenta en Sevilla y acaso de toda Espa�a."
Sig�ese � la segunda carta que eptteela mencionada, en la

edici�n de Lorenzana, un mapa con 29 hojas ele figuras gerogl�-
f'-cas que representan los 30 pueblos que pagaban tributo antes

ele la conquista. Es coj�ado del orijinal puntado de colores en

papel grueso de Met� � Maguey, en espa�ol, Pita : cuyo original
lecogido por don Lorenzo Boturini y Benachiei, existia en una

de las secretarias de gobierno del vireinato.

VIII.
La carta tercera, compuesta de 47 eapi�tu'os, est� data

da: "De Cuyoacan de esta Nueva Espa�a del mar Oeceano �
�1 5 d�as de mayo de 1522 " y su t�tulo y sumario dicen :

' ' Carta
tercera de relaci�n enviada por Fernando Cort�s, capit�n y
Justicia Mayor del Yucat�n, llamado la Nueva Espa�a del
mar Oeceano, al muy alto y potent�simo C�sar � invict�simo
se�or don Carlos Emperador Semper Augusto y Rey de Es-

pa�a Nuestro Se�or�De las cosas sucedidas y muy dignas c�e

admiraci�n en la conquista y recuperaci�n de la muy grande
y maravillosa ciudad de Temixtitatt, y de las otras provincias
�� ella sujetas, que se rebelaron. En la qual ciudad y dichas

provincias, el dicho capit�n y espa�oles consiguieron grandes
y se�aladas victorias dignas de perpetua memoria�Asi mis
mo hace relaci�n como han descubierto el mar del Sur, y otras
muchas y grandes provincias muy ricas de minas de oro. y
perlas, y piedras preciosas; y aun tienen noticia, que hay es-

pieceria.
"

Esta carta tercera fu� seg�n Pinelo, inrpresa en folio la.
primera vez por Juan Cromberger en 30 de marzo de 1523.

El mismo autor dice hablando de esta carta y de la se-

? runda: "Tampoco se hallan f�cilmente en castellano. Est�n
ti. la Librer�a de don Miguel Nu�ez de Rojas, del Consejo Real
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de las Ordenes, epue las cli� liberalmente para imprimirlas y

se quedan acabando de imprimir con la siguiente, este a�o de

1731 y con licencia de los Supremos Consejos de Castilla i

Indias, en folio."
Referente � esa edici�n, hace 13 a�os no mas, epue el

compilador Avila escrib�a "Parece escusado a�adir que es

ta � impresiones primitivas son sumamente raras, y Barcia di-

e,-. que para repetirlas en su obra, las consigui�, despu�s de

muchas diligencias, del Consejero de Ordenes, clon Miguel
hru�ez de Rojas, que las tenia en su librer�a. Tambi�n se ha

llan hoy en la Academia ele la historia, seg�n se nos ha ase

gurado. ' '

IX.

La cuarta carta la hace preceder Lorenzana del "Viaje de

Leman Cort�s � la Pen�nsula de Californias, y noticia de
todas las espediciones que � ella se han hecho hasta el presente
a�o de 1769, para la mejor inteligencia de la cuarta carta de

Cort�s, y sus designios."
Ella contiene 23 cap�tulos y es la �ltima de. las impresas

hasta el siglo XIX.
�Su primera edici�n, seg�n Pinelo y Penser citado pior

Brunet, fu� en 1525.
No lleva sumario como las otras cartas.

X.
El historiador moderno, Guillermo Prescott, tradujo

para su Historia de la conquista de M�jico publicada en 1843
i-:� Boston, algunos pasajes de la carta V, epue solo existia ma

nuscrita. Esos fragmentos se encuentran en su libro precedidos
de esta advertencia. (7) "He hablado tanto (dice) de esta

c�lebre carta V de Cort�s en mi obra, que ya poco me queda
cine decir acerca de ella. He trasladado estas pajinas para
ciar una idea � los letores, del estilo descriptivo y peculiar
dar una idea � los lectores, del estilo descriptivo y peculiar
teeimientos que pasaron en M�jico durante la ausencia de
Cort�s y despu�s de su vuelta. Por lo tanto debe considera r-

7. Prescott. Hist. de la conq. de M�jico. Madrid, 1S47, T. 4, p,243
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U; como piarte de la serie regular de su correspondencia his

t�rica empezada � publicar pior el Arzobispo Lorenzana. Si

se diese � luz otra nueva edici�n de las cartas ele Cortes, no

hay duda de que esta ocupar�a un lugar distinguido en ellas."

Debo rectificar aqui el error en que parece estar Pres

cott, cuando supone que fu� Lorenzana quien empez� � pu-

�hiicar la correspondencia hist�rica de Cort�s, haci�ndolo con

sus cuatro primeras cartas; pues esto tenia lugar en 1770,
al paso que Nicol�s Antonio en su Bibliotheca Hispana Nova

ya citada, recuerda, � mas de ediciones parciales, las de Nu

rimberg en 1524 y de Colonia en 1532, que conten�an las car

tas del conquistador ; � mas de otras ediciones � que se refie

ren Pinelo y Brunet.

XI.

Sin embargo, el concienzudo historiador Norte-ameriea-

r. ha hecho un notable servicio con solo inculcar con tanta

tenacidad sobre la S.a carta de Cort�s, que parece hubiese

\ asado inapercibida � los otros historiadores. � Seria posible
que la Espa�a permaneciese impasible ante esa voz auto

rizada de un estranjero ilustre que le recuerda la oscuridad

en que se encuentra uno de los primeros documentos de su

historia y de sus glorias mas altas? �Seria posible que el es

p�ritu de empresa, ya que no el del patriotismo, demorase en

�ofrecer � la Europa y � la Am�rica una edici�n completa de

las famosas cartas del conquistador de M�jico, alguna de las

cuales, por incre�ble que parezca, no ha visto a�n la luz p�
blica en cerca de tres siglos y medio f Esa edici�n deber�a ir

precedida de un estudio hist�rieo sobre la La ele esas cartas,
de que los historiadores prescinden, y de la que �nicamente
he podido encontrar un rayo de luz, aunque inseguro, en las

ebras del c�lebre cronista de las Indias, don Antonio de Le�n
Pinelo.

En cuanto � la 5.a carta, de que Prescott publica solo

f.Igunos fragmentos, ella ha sido impresa por la primera vez

en 1852 en la ya mencionada colecci�n de Vedia, quien dice
;i su prop�sito: "La 5.a que se hall� en el c�dice CXX de
la. Biblioteca Imperial de Viena cuando se buscaba la que de-
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seaba Robertson, no tiene fecha; pero en un c�dice del siglo
NVI existente en la Biblioteca Nacional, finaliza del modo si

guiente: "De la ciudad de Temixtitan desta Nueva Espa�a,
� 3 del mes de setiembre, a�o del nacimiento de Nuestro �Se

�or � �Salvador Jesu-Cristo, de 1526." Ignoramos si el codi

cie referido es la copia que cita Mu�oz, hecha por Alonso Diaz,
de la original de Hern�n Cort�s. Nosotros nos hemos valido
de ella para la publicaci�n presente, en que sale por primera
�vez � la luz p�blica esta carta." (8)

XII.

Ademas de la 5.a carta tan encomiada por Prescott, y
-con la que, sea dicho de paso, el traductor espa�ol ha come

tido un sacrilegio traduciendo al idioma de Cort�s lo que
Prescott tradujo de este al ingl�s, es decir, retraduciendo la

traducci�n en vez de proporcionarse el original espa�ol; ade
m�s de esa 5.a carta (dec�a), el mismo Prescott publica la �lti

ma Carta de Cort�s al Emperador, precedida de estas pala
bras :

x

"Pongo aqu� �ntegra esta �ltima y sentid�sima carta, co

mo la titula Vargas Ponce, el cual la incluye en su interesan
te colecci�n, sacada de los archivos de Sevilla. Bien puede lla
marse sentid�sima si se considera el tono de ella comparado
con el de las anteriores de su autor y las tristes circunstancias
�en que fu� escrita. Sin embargo, no hay que tomar literalmen
te las quejas que contiene acerca de su pobreza, puesto que
� su muerte, tres a�os despu�s, dej� inmensos estados; bien
epue tuvo que gravarlos considerablemente para subvenir �
los gastos de las desastrosas espediciones al Mar del Sur ; tan
to que sus rentas apenas le alcanzaban durante el resto de su

vida, para cubrir las ordinarias atenciones. Los �ltimos dias
de Cort�s se consumieron en in�tiles solicitudes al gobierno
pidiendo la recompensa de sus distinguidos servicios : la mis
ma suerte que cupo � Colon. La historia de ambos nos ense�a

que la mas brillante carrera puede terminar en la amargura
v

�S. Historiadores primitivos de Indias, Madrid 1852 tomo 1 p
XVI.
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y el desenga�o, como las nubes que rodean al Sol en su ocaso.
'

XIII.
Esto nos recuerda aquellas altivas y nobles palabras de

Cort�s, cuando acerc�ndose al coche en que iba el ingrato
monarca, este l� pregunt� desconoci�ndolo: "�quien eres?"
' Soy le contest� el, eptien ha dado � V. AI. mas provincias,
eque ciudades le han dejado sus abuelos."

Y este estilo nos recuerda el de sus cartas, el de sus-

ai.engas, el estilo de Cort�s, que Prescott llama peculiar suyo,
y que es el de un distinguido escritor, porque, como es sabi

do, el conquistador de M�jico era en punto � ilustraci�n, el
reverso del conquistador del Per�. Francisco Pizarro no sa

bia escribir: Hern�n Cort�s habia recibido una esmerada edu

caci�n; escrib�a conducidez su lengua, pose�a admirablemen
te el latin, y aun es fama que hacia en ese idioma muy buenos
versos.

La impresi�n que deja en el �nimo el leer sus produc
ciones del siglo XVI, y pensar que no pueden leerse todas
ellas porque en el siglo XIX no las han hecho imprimir 'os
Reyes y Reinas de Espa�a ; porque ellos no han tenido � bien
hacer buscar en los archivos la La carta de Cort�s; esa im

presi�n, decia, es solo comparable eon el recuerdo de lo que
en vida del conquistador ilustre se hizo con �l por el Empera-
dor que le debi� el mayor brillo de su corona.

"�Los que serv�s � los Reyes"
como decia Antonio P�rez y pudo aquel repetir.

XIV.

Pero los pueblos, los hombres de letras de los pueblos,
indemnizan � los hombres de genio, del desencanto que lleva
� su esp�ritu el desden de los grandes de la tierra, que son

muy peque�os ante los grandes que predestina el cielo.
"Concluyo mi trabajo (dice eon efusi�n Lorenzana al

terminar la publicaci�n de las Cartas de Cort�s), concluyo mi
trabajo, apropiando las palabras del sabio Maestro Fr. Luis
de Le�n escribiendo � unas relijiosas carmelitas, tocante �
3a vida de Santa Teresa : Yo no conoc� ni vi al h�roe Hern�n
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Cort�s, pero le conozco y veo todos los dias en sus cartas ; no

le trat�, pero en esta capital de M�jico, en las calles y plazas
se me representa � todas horas con la espada en la mano :

unas veces alentando � sus soldados, otras cortando az�qttias.
otras pas�ndolas � nado y salvando � otros ; en las igT�sias que
edific� admiro su piedad y magnificencia; en sus Relaciones,
veo un Estreme�o el mas ver�dico, el mas constante, valero
so y relijioso, que parece le habia Dios destinado para sufrir

todas las incomodidades de la Am�rica, como en su glorioso
piaisano �San Pedro Alc�ntara form� la Divina Providencia un

hombre que parec�a hecho de raices de �rboles para asombro

de la penitencia.
"Glor�ese la Estremadura de tener un alumno de tan

elevado m�rito, que su historia y conquista ha sido traducida
con emulaci�n por todas las naciones europeas. Glor�ese mi
amada Di�cesis de Placencia por tener en su comprehension �
la Villa de Medellin, esclarecida patria de Cort�s, por cuya
cuna mereci� el que altercasen siete ciudades, como por la de
Homero. Un Estreme�o sin segundo es el que dio el ser �
esta capital de M�jico; y yo me glorio de haber gobernado,
aunque por corto tiempo la Di�cesis de Placencia, para dar
muestra � aquella mi Santa Iglesia, de que aprecio � sus na

turales, y aunque tan distante, tengo siempre en mi presen
cia, un diocesano tan ilustre como Cort�s ; un soldado que es

cedi� las reglas del arte militar, un vasallo de nuestro Rey,
que vivir� eternamente en los m�rmoles, en l�minas de bron

ce, y fatigar� las prensas la alabanza de sus proezas.
"Labr� �l mismo su fortuna � fuerza de golpes como el

diamante : en su vida, ni �l mismo lleg� � conocer el valor de
la herencia que dejaba � su esclarecida familia, mas de honor

epue de riquezas ; y merec�a jttst�simamente que en el conven
to de San Francisco el grande, de esta ciudad, donde est� su

retrato se le erigiese estatua para eterna memoria." (9)

XV.

Volviendo � sus cartas, si como estilo, es imperdonable

9. "Loremaana, " Historia de Nueva Espa�jai; M�jico 1770, p. 4�00
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que permanezcan in�ditas todav�a algunas de ellas, lo es mu

cho mas si se les considera como las fuentes mas pnuras de la

historia de la conquista. Ellas est�n escritas con verdad �

imparcialidad. "Si hubiera osado Cort�s enga�ar � su Rey
(observa con juicio Clavijero), sus enemigos que tantas quejas
presentaron � la Corte contra �l, no hubieran dejado de

.echarle en cara aquel desliz."
"Debe uno andarse eon tiento (dice Prescott) en disentir

del honrado veterano, mucho mas, cuando sus asertos se ha

llan confirmados por los historiadores juiciosos de Am�rica."

Tal es el parecer ilustrado de los primeros escritores;
asi como la mejor prueba del m�rito de las cartas, son las

sucesivas traducciones con que han sido honradas y que re

fieren Pinelo y otros bibli�grafos recientemente puestos � con

tribuci�n por M. Brunet para la nueva edici�n de su famoso

diccionario en el que pueden consultarse los numerosos t�tu

los de las traducciones de las c�lebres cartas. (10)
H� ah� esa famosa historia de M�jico, la mas genuina de

todas, en lo que dan mejor testimonio los contempor�neos
del grande hombre, que los que de un modo indisculpable
han preferido todas las historias posteriores dej�ndose lle
var de cierto esp�ritu novelero�Porque Gomara, como dice

�Vedia, "en medio de su candor y naturalidad, descubre la

pretensi�n de adular y enaltecer al hombre � quien servia."

Porque Bernal D�az del Castillo, como observa el mismo com

pilador, "con el tono rudo pero veraz de un soldado, procura
rebajar hasta cierto punto los m�ritos del capit�n, para com

partir con �l la gloria de los hechos." Porque finalmente, en los
escritos de don Antonio de Solis, como se espresa Lorenzana,
"por ser tan sobresaliente el adorno, tan limadas las pala
bras, tan discretos los discursos que pone en boca de los in

dios, queda un recelo en epttien les trata, de alg�n esceso de
exajeraeion."

MIGUEL NAVARRO VIOLA.
Marzo de 1865.

10. Brunet, Manue�l du libraire, 1861. T. 2. p. 310.
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(Continuaci�n.)
i

Ingleses�sobre su comercio il�cito, abril 25 de 1736.

Participa haber tenido noticia el Rey de que se hicieron

� la vela en 15 de abril del puerto de Dunas, una fragata y

una balandra que aprestaron los comerciantes ingleses para

venir � estas costas � apoderarse de un territorio que hay en

tre la demarcaci�n del Brasil y Paraguay, agosto 15 de 1736.

Declaraci�n de guerra y represalias, agosto 25 ele 1739.

Con motivo de la otra guerra, encarga al gobernador
de esta ciudad, de la de Montevideo y dem�s de esta provincia.
diciembre 12 de 1739.

Informe�ordena el rey que se d� noticia de la Am�rica

por los oficios Reales de las rentas particularmente pertene
cientes al erario, agosto 30 de 1739.

Ingleses que intentaban una espedieion al Rio de la Pla-

-ir�., abril 10 de 1740.
Sobre embarcaciones inglesas � la Am�rica, octubre 24

de 1741.

Indios pampas�sobre se haga el informe pedido acerca de
los arbitrios que solicit� esta ciudad, y los que nuevamente

pide para la defensa de los indios serranos, setiembre 23 de
1745.

Indios�en la otra banda que se asegure con las armas el
terreno de la m�rjen septentrional del rio de la Plata de las
hostilidades de los indios b�rbaros, febrero 16 de 1752.

Jab�n�en 4 de abril de 1607 hizo presente al cabildo
Juan de Leyva (seg�n ordenanza) de seis quintales de jab�n
en barriles ; lo admite el alcalde diputado y manda lo ponga
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en una tienda para que las personas que lo quisieren al otro

pareci� lo puedan ver.

Jesu�tas�e� 23 de junio de 1608 acordaron los capitu
lares que atento que los padres de la compa��a han venido �

esta ciudad � poblar y hacer convento, es necesario se les d�

sitio conveniente, para el dicho efecto lo pida el procurador
de ciudad al se�or gobernador que les haga merced de una

cuadra que est� frontera del fuerte y plaza de esta ciudad,
atento que est� la otra cuadra despoblada y dada por no lo

haber poblado las personas � quienes se les estaba hecha mer

ced: y atento que para el dicho efecto es el sitio mas acomoda
o',-, y mejor que, hay en esta ciudad para el tal ministerio.

Jueces de comisi�n�que la Audiencia de Charcas no en

v�e jueces de comisi�n � esta provincia sin grave causa�Real
C�dula de 1695.

Jura de Felipe 5.o que se debe hacer como en Sevilla;
y por que�v�ase Sevilla.

Le�a�en el cabildo de 14 de abril de 1608 se ordena

que por la le�a que gastan los navios pague cada uno 15 pesos.

(Continuar�.)
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Esta disposici�n era una verdadera mordaza que no de-

jr.ba espedito el discreto labio de Maziel sino para rogar �
Dios y pedirle su protecci�n, puesto que los hombres que le
manifestaban inter�s eran inmediatamente castigados con

cualquier pretesto. Don Manuel Echeverr�a, sacrist�n mayor
de la iglesia, de Montevideo que habia tenido "la caridad de
recojer al Maestrescuela y rend�dole los oficios que inspira la
humanidad hacia un desterrado," fu� muy luego v�ctima de
su cristiano procedimiento. El Dean intercept� una carta
de aquel sacerdote en la cual se leian algunas chanzas inocen
tes sobre tres de las personas del Cabildo eclesi�stico, y sin
n�as ni mas dispuso, la traslaci�n de Echeverr�a � Buenos
Aires, dentro del perentorio t�rmino de seis dias, autorizan
do al vicario de Montevideo para servirse de la tropa en caso

ele resistencia. El sacrist�n se manifest� sumiso � la orden
del superior ; pero adujo para no cumplirla en el acto, el mal
estado de su salud, apoy�ndose en el testimonio de los m�di
cos que lo asistian. No le vali� esta eseepcion y tuvo que tras
ladarse casi moribundo � Buenos Aires, en donde fu� eonde-
jtado � reclusi�n en el austero claustro de la Recoleta fran-

1. V�ase la pajina t�o
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ciscana.
Esta persecuci�n tan severa y encarnizada no tenia fun

damento serio ni honesto: no podia siquiera disculparse por

error � por exajeraeion del celo por la moral p�blica, invoca
da por el marqu�s de Loreto en su Memoria para disfrazar sus

tropelias. A falta de documentos positivos, tendr�amos como

prueba de lo que aseguramos la conducta misma del virey
y del Senado Eclesi�stico esquivando el juicio � que sin jac
tancia, pero con la entereza del inocente, les provocaba el des

terrado. La v�ctima estaba se�alada irrevocablemente : entre

ella y sus verdugos se habian colocado, envidiosos y vengati-
\ os, el desden por los naturales del pais, el amor propio resen

tido, la mediocridad ofuscada por la luz del m�rito, y el pru
rito de hacer sentir el peso de una autoridad ejercida sin tra

bas inmediatas.

Loreto suced�a en el gobierno al Mejicano V�rtiz, duran
te cuyo periodo ilustrado de mando se habia desentumido bas

tante el esp�ritu de los hijos del pais. Es muy probable que
el nuevo majistrado peninsular tratase de cortar las alas del

genio americano personificado en aquel momento en Buenos
Aires en el independiente y popular santafecino Maziel. (2)
Arrojado de su silla el Arcediano doctor don Miguel Jos� de

Riglos (por supon�rsele bajo la influencia y direcci�n del

Maestrescuela, quien en realidad le habia servido de asesor

en la autorizaci�n eclesi�stica concedida para contraer matri
monio oculto al oidor don Tom�s Palomeque, juez caido d�
la gracia de su excelencia por la independencia y legalidad
en el desempe�o de la Fiscal�a) ocup� aquel importante pues-
t" un personaje completamente nulo, tan dispuesto � compla
cer al Vice Patrono en el ejercicio de su potestad econ�mica,
como � apartar de s� � quien dentro del mismo coro era un

acusador t�cito ele su inmerecida elevaci�n � la primera silla

2. �Se corrobora esta sospecha recordando la conducta del mismo-
virey com el esclarecido .ameiriiieam-o Piones, �el paclficaid-ou- del Bajo Per�
quien sucumbi� de pena al ver imia�l recompensad os -sus grandes servi
cios y sus peligros per-somales, durante la dinciil comisi�n q�u�e lie em,co-

miem-d� V�rtiz. (V�ase � E-uneis-, t. 3. o-, -p�js. 356 y 357.
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c�e nuestra Catedral. El nuevo de�n, don Pedro Ignacio Pi-

cazarri, era presumido � ignorante. No solo era estrado � las

ciencias referentes � su carrera, sino al idioma en que est� es

crito el misal romano, pues cu�ntase que habi�ndose atrevido
� elevar una petici�n � la silla Apost�lica solicitando permi-
s '� para resar del glorioso Patr�n San Jos� el dia 19 de cada

mes, embelleci� su trabajo con este barbarismo : Petimus re-

sum San Josephi: se a�ade tambi�n, que era tanta la pobreza
de sus facultades mentales, epue despu�s de veinte a�os de sa

cerdote aun no se hab�a familiarizado con la coordinaci�n del

oficio divino y celebraci�n del sacrificio de la misa. (3) Tal era
Picazarri, uno c�e los encarnizados enemigos de Maziel. En

cuanto al virey, la historia lo pinta con los mismos colores

cen que se muestra en estos sucesos, pues seg�n ella, era inhu
mano en el ejercicio c�e la justicia, de alma fr�a � indiscreta
mente severo. (4)

Pero antes de haber .estallado su resenti.mi.ento contra

el doctor Maziel, di�le una muestra de lo que le esperaba
con ocasi�n de un suceso que entonces llam� vivamente la

desocupada atenci�n de los vecinos de Buenos Aires, an

siosos siempre de novedades. En una tarde del unes de

noviembre de 1786 llen�ronse de jente y de ruido las calles
de la ciudad: todos corr�an � pireseneiar y tomar piarte en

un acontecimiento estraordinario. El virey descendiendo
de su carroza la habia cedido � un po�bre sacerdote que
conduc�a � pi� el vi�tico � la morada de un �moribundo. La
guardia, de Cabildo (que entonces se Uamaba del real

Estandarte), el Tribunal mayor de cuentas, el Cabildo y
un jent�o inmenso, se unieron al virey para dar solemnidad
� aquel acto en qu-e la grandeza del magnate se humillaba
ante la de Dios. Este suceso fu� naturalmente p�bulo de
las conversaciones y ocasi�n de cortesanos clojios � la

pfiedacl del se�or Loreto : y aunque Maziel, seg�n confesi�n

propia, "no era poeta ni tenia la intelijencia necesaria para

aspirar- � semejante profesi�n", cay� en la debilidad de

3. Manifiesto hi-st�rieo-legaJ, etc. p.
4.. Punes�Ensayo hist�rico, t. 3.0 p. 345.
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escribir dos sonetos -apolog�ticos del acontecimiento � la

moda. (5) Estos sonetos han llegado hasta nosotros, y

cu vista de ambos podemos asegurar que si no son mode

los de -ese j enero d-e composiciones, no merecen, ni por la
forma ni por el pensamiento, las cr�ticas que de ellos hicie

ron los corte-sanos del virey y los en-emiigos -del autor,
quienes derramaron la idea �de que aquellas composiciones
�eran realmente ofensivas � la dignidad �de -este, y sagaz
mente calculadas para disfrazar mejor las intrigas urdidas

por Maziel contra el Vice-Patronato de la Iglesia Argentina.
Este -episodio de la vida y �de la �cr�nica colonial, fu�

ceasion para que nuestros poetas, mas � menos favoreci

dos de las �musas, escribiesen .muchas poes�as ya cr�ticas

y �i encomi�sticas, hasta formar un turbi�n de papelones,
seg�n la �espnesiom �del niiamo Maziel -en una larga defensa
de los dos hijos de su estro. Lavarden, intelijente y tra

vieso observador de aquella brega, quiso -divertirse con

ios �malos versificadores, y reuniendo los so-netos de Maziel

y las cr�ticas � que habian dado m�rjen, lo anot� y analiz�
literaria y discretamente todo, �concluyendo- -con una s�tira
en la que distribuy� -merecidos palos � diestra y siniestra,
y de cuya valent�a dar�n testimonio los siguientes tercetos

que �caracterizan la tradicional altivez del pueblo porte�o-:

El pueblo que de libre se gloria
Produce nobles almas que � ninguno
Quisieran conocer la primac�a.

No -es este vulgo vil de -color bruno

Que cualquiera sandez de un viracocha

Aunque de todas letras est� ayuno.

Le parece -de alm�bar y imie-lcocha,
Y � ensalzarla por juro de conquista
Los beodos gaznates desabrocha. (6)

|5. �Es-tas �d�bil i dad-es se b-a-biam repetido muchas veces seg�n prue
bas curiosas que poseemos y �de que 'habliameimos mas adelante-.

6. "Colecci�n de varios papeles apolo-g�t-iicios en prosa y verso.
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La .memoria de Maziel, custodiada por tantos m�ritos,
bastar�a para que fuese imperecedera en Buenos Aires, sin el

servicio que contribuy� � prestar � la cultura intelectual de

sus hijos, aquel ilustre -argentino. Antes del a�o 1767, la

ense�anza de las humanidades, de la filosof�a y de las cien

cias necesarias al sacerdocio, �estaba reservada es-elusiva

mente � los conventos y al Colejio M�ximo de C�rdoba,

cuyos fundadores, lo-s PP. jesu�tas, tenian autorizaci�n para

dar grados universitarios de maestro en Artes y de doctor

en Teoloj�a. Buenos Aires, que habia llegado � �ser ya una

ciudad populosa � punto de tener en el mes de setiembre

de 1773, dos-cientos treinta y siete estudiantes d-e las indi

cadas materias, sin contar los que se educaban fuera, en la

Universidad -cordobesa, -en Chile, -en Charcas, no habia

podido conseguir durante siglos que la autoridad peninsu
lar la dotase de un colejio, de un seminario siquiera ya que
nc de una Universidad como la de San Felipe en Santiago
de Chile, la de San Marcos en Lima � de San Francisco
Javier en Chuquisaca. Parece que dominaba entonces la

singular idea �de que lo-s puertos �de �mar y las -ciudades

bulliciosas no son propicias � los establecimientos de edu

caci�n, en los cuales es indispensable que reine -el r-ecoji-
miento -monacal y ise huya de todo contacto -con el �mundo :

' ' Que con o�casion -de haber encontrado al Santo Vi�tico,, y �seguido le
",eil� aooniipia-�uemieinto �del Real Estandarte, han ooirrido en Buenos Ai-
"res �este maes -de noviembre de 1786. don notas al canto d-e �un impe-
"cial y -com lieeme-ia �del �se�or d-e D�lo.� (Aut�grafo �en muestro- po
der.) Para �entender mejor los dos �ltimos- tercetos �es �preciso tener

presente quie por un modisim-o de 1-en.guiaje �usado por uno- de �los �poetas
habia 'dejado- ciom�acier su orijem perulero. Roer �eso �es qne habla de
Lima -en otro lugar el mismo antor d.e Ja s�tira y -dice-:

All� si que f�e-cumdis�s las Camemais
Alumbrain partos mil cada semana-.
Por -quita all� -ese par de berenjenas:
Pues cualquier muila-tillo palietingama

Con .d�cimas sin n�mero remite
A sn padre el �miainqu�'s �uan� banana.

No puede �darse una cr�tica anas aguda ni exacta de esa laibundan-
ti �esterilidad de poesias que -s�e ostentaba en las infinitas "Relacio
n�is

' �' de fiestas p�blicas en 8�a Lima de los Virey.es.
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como si el hombre que se dedica � las letras no necesitara

m-as que ning�n otro de las calidades sociales que no pue
den adquirirse ien la chabacana familiaridad de las escuelas
de aldea.

La bancarrota de la famosa eompa�ia de Jes�s (a�o de

1767) vino � cambiar este orden de cosas. Carlos III que

preve�a las murmuraciones � que habia de dar lugar la

espulsion, no quiso qu-e pudiesen atribuirla los malconten

tos � innumerables -deudos -de Loyola � codicia ni � deseo
de acumular la riqueza -de los espulsos al caudal de la

corona, y apilic� las temporalidades � fundar estableci

mientos de beneficencia y de instrucci�n y especialmente �

puantear los seminarios conciliares conforme � las dispo
siciones no cumplidas hasta entonces del concilio triden-
iin-o. (7) In-m-ediatamente que se tuvo conocimiento en

Buenos Aires del ilustrado esp�ritu de que estaba pose�do
ei monarca, eontienzaron � resucitar mas impacientes que

nunca los deseos del -establecimiento de un colegio y de una

Universidad, abrigado desde muy atr�s por los padres ole
familia y por las personas de luces que abundaban en

Buenos Aires. Llamado el virey V�rtiz � informar � su

corte sobre las aplicaciones que con arreglo � varias reales
c�dulas pudieran darse � los bienes jesu�ticos en esta parte
de Am�rica, oy� oficial-miente � los cabildos eclesi�stico y
secular. Estas dos corporaciones se mostraron en perfec
to acuerdo en sus notables informes, y convinieron en que
la casa principal -de los -es-pulsos -en esta -ciudad y parte de la
renta producida po-r- sus ping�es fincas urbanas y rurales
se- aplicasen � la ereecion y sosten de una p��blica Univer
sidad y de un colegio convictorio.

Entre los nombres de los can�nigos que firman el �men

cionado informe, (8) aparece el del doctor Maziel eclip
sando � todos los dem�s, y persuadiendo � que �l y no otro

alguno -de sus colegas -es -el ilustrado 'redactor d-e aquel
documento cuyo estracto seria aqu� inoportuno, pero del

7. Real C�dula de 4 de agosto 1768, -dada ,e�n San Ildefonso.
8. Este informe tien-e la fecha de 5 de diciembre de 1771.
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'cual no podemos pasar en silencio la parte que se refiere

� la ense�anza de la filosof�a. Hablando de la dotaci�n de

cada uno de los dos profesores para su ense�anza (600
presos anuales) y del n�mero de lecciones epue deb�an dictar

diariamente, a�ade testualmente el informe : "No tendr�n

obligaci�n (los �maestros) de seguir sistema alguno deter

minado, especialmente en la f�sica en epue se podr�n apartar
ele Arist�iteles y ense�ar, � por los principios de Cartesio

�Descartes) � de Gasendo (Gassendi) (9) � de Neuton

(Newton) � alguno de los otros sistem�ticos, � arrojando
todo sistema para la esplicacion de los efectos naturales,
seguir solo la luz ele la esperiencia por las observaciones y

esper�mentos en que tan utilmente trabajan las academias
modernas.

Esta liberalidad para abrir el -entendimiento de los

j�venes americanos � la mejor luz de aquella �poca, es

sumamente nueritoria �si se recuerda cu�l era el modo de

pensar en Espa�a � este respecto y la resistencia que ofre
cieron las Universidades � la �mejora en sus doctrinas que
quiso introducir la administraci�n de C�rlo-s III, -en el
-mismo a�o en que el doctor Maziel se emancipaba de Aris

t�teles, del maestro por exelencia, en el estudio de la

naturaleza. La Universidad de Salamanca, exitada por �el

Consejo de Castilla � la irefonma de los estudios en el a�o

1771, dijo "que no se podia apartar del sistema del Peri-

pato; cpte los de Neuton, Gasendo y Cartesio, 110 simboli
zan tanto con las verdades reveladas, como los de Arist�
teles y que "ni sus antepasados quisieron ser lejisladores
literarios introduciendo gustos mas esquisitos en las cien

cias, ni la Universidad s-e atrev�a � ser autora -de nuevos

m�todos". (10) Qu� contraste entre la fuerza de inercia

9. Adversario -de lias- ideas innatas, profesaba �la., doctrina de que
todas Jas ideiss las adquirimos eon la interven-e ion inimediata � mediata
de los sentidos. Es -preaiso tener presente que es aiut-OT -d-e la obra con
tra Arist�teles titulada: "ExeTcitationis paradoxieoe adversas Ari-sto-
tel-em�1624.

10. Seimpere y Guarimos�Ensayo de una biblioteca espa�ola de
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salamanquesa y el arranque innovador del clisc�piulo ameri
cano de la Pagoda de Monserrat !

La Universidad, � pesar de las Real-es Orden-es que
o- denaron su instalaci�n, no se cre� en Buenos Aires hasta

1821; a�o -en que una administraci�n mas feliz que la del

Directorio (que tambi�n habia intentado establecerla) satis

fizo solemnemente las aspiraciones de este vecindario do

t�ndole de una escuela p�blica para las ciencias, -en donde

la constancia, la aplicaci�n, se remunerasen con t�tulos

siempre apetecidos -de la juventud. Pero la idea �del colegio
tuvo mejor suerte y se cre� inmediatamente, abri�ndose

con el t�tulo de Colegio Real de San Carlos. (11) con c�te

dras de idioma latino, �de filosof�a y de teolog�a bajo la

�direcci�n superior del doctor Maziel, nombrado espont�nea
mente por el Virey, Cancelario de los estudios p�blicos
en 1772.

Cuando el doctor Maziel fu� b�rbaramente -despojado
de sus empleos, y arrojado con inhumanidad � morir en el

destierro, coimo se ha referido, el magn�nimo -clero- -de

Buenos Aires, seg�n la bella espresion del Dean Funes (12)
tuvo � descr�dito que un bajo silencio, aprisionase -su lengua
riendo humiillado -el personaje que -mas le honraba. En
efecto : la porci�n tmta-s visible de los cl�rigos de .entonces,
�in intimidarse ante la arbitrariedad desencadenada, aca

tando, �nicamente la vendad y la justicia, firmaron una ma

nifestaci�n en que hicieron constar la alta idea que tenian
de la virtud, de las luces y de la inocencia del Mnestres-
cnela. E|s demasiado' honroso para este semejante docu

mento, para que podamos es-cusarnos �de reproducirlo �n

tegro -en esta noticia consagrada � su pensona. La niani-
festaci-oin �del clero decia as� : "Todos los cl�rigos �sacerdotes

que abajo finmamios, por un preciso est�mulo de la verdad,

los mejores 'escritos del Reinado de �Caerlos 3.0 T. 4,o p�j. 2-09�art.
' ' planos �de estudios. ' '

11. Em obsequio al Borbon 3 .-o de este nombre.

12. Ens. Hist. T. 3.0 p. 365.



DON JUAN BALTAZAR MAZIEL. 431

certificamos en la �mas bastante forma para que conste al

Rey Nuestro Se�or, que Dios guarde, y � todos sus tribu

nales, que la conducta del se�or Maestrescuela doctor don

Juan Baltazar M'-azi-el ha sido y es irreprensible por cual

quiera respecto que �s-e -consider-e. . . . Certificamos tambi�n,
porque nos consta, que no avaro de su esquisita literatura
ha pro-curado difundir sus singulares conocimientos -en el

clero, tanto �en las materias in�rales y disciplina -eclesi�stica
como �en la historia -de �la iglesia y oratoria cristiana, incli
n�ndolo al buen gusto �en -tan importantes y �tiles objetos.
A este fin le hemos visto cultivar una tertulia de eclesi�sti

cos, los mas h�biles, en la que con frecuencia se trataba
de todo lo que podia conducir � su esclarecimiento, fran
que�ndoles para este fin su abundante, copiosa y muy -es

quisita librer�a. Luego qu-e con el gobierno- del obispado,
en que lo constituy� el Ilustr�simo se�or don Manuel An-
Lnio de la Torre, por su asistencia al concilio provincial
-de la Plata, s-e le proporcion� ocasi�n de es-citar al -clero, al
estudio �de las ciencias propias d-e su- estado-, estableci�
feemanalmente en esta Santa Iglesia Catedral, las conferen

cias �morales que -el (mismo Maestrescuela presidia, y d-e
las que resultaron muy �tiles consecuencias en la pr�ctica,
� iguales �progresos en la �ns-truc-cion �de sus individuos. Asi
mis�mo certificamos, porque nos consta, que para los estu

dios de gram�tica, filosof�a, teoloj�a y c�nones, que por la

espulsion de los Jesu�tas -se �establecieron en el Colejio Real
de San Carlos, se -le encarg� el respectivo reglamento de
estas facultades y latinidad, y que por ser notoria su incli

naci�n al aprovechamiento de la carrera -de las letras, se

le nomibr� ta,mbien por Cancelario para celar la observancia
d-e los �mismos estudios, propender al aprovechamiento de

los j�venes y atender � la econ�mica direcci�n de ellos,
como hasta ahora lo ha practicado sin sueldo ni gratifica
ci�n alguna, sin que sea de estra�ar �esta circunstancia cuan

do es igualmente -constante � todo -este vecindario su

desinter�s y ejemplar desapego de los bienes perecederos;
como tambi�n -el amor y buena acojida que han hallado en
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su buen -coraz�n los pobres �miserables que han llegado �

valerse �de su protecci�n, �no siendo la prenda m�enos apre
ciante en el referido Maestrescuela el aprecio, estimaci�n y

respeto que profesaba � los jueces y ministros reales, ya
en darles el lugar que les corresponde, ya -en servirlos en

las continuadas consultas que l�e han hecho; fiando � su

sabidur�a -el acierto -de las mas arduas �resoluciones y ya

desempe�ando con el -mayor lustre la �direcci�n de sus

respectivos juzgados. -La fama misma que por �muchos
a�os ha corrido en todo el reino de un sujeto de tan eleva

das prendas, �movi�, sin duda, � lo-s se�ores inquisidores
que me si-den en la ciudad de los Reyes del Per�, para que

lo nombrasen Comisario del Santo Oficio : empleo que
habr� desempe�ado � satisfacci�n de aquel Tribunal, cuan
do lo conserva en �l hasta ahora, despu�s d-e -mas �de quince
���os que lo ejerce. Todo lo �cual certificamos, atestamos

y aseguramos como dicho motu propio y por sola nuestra

ubre voluntad, movidos �nicamente por �el est�mulo y amor

� la verdad". . . . En f� de lo que, firmamos ante el infras

cripto Notario mayor de la Curia Eclesi�stica de este

Obispado )7 bajo su signo. En Buenos Aires � 24 dias del
mes de enero de 1787.�Don Miguel Jos� de Riglos, Dig
nidad de Arcediano de esta Santa Iglesia Catedral y Comi
sario apast�li-co sub-deleg-ado de cruzada. Don Juan Caye
tano Fernandez de Ag�ero, cura 1.� de esta Santa Iglesia
Catedral.�Don Vicente de Arroyo-, cura 2.0 de �dicha igle
sia.�Don Joaqu�n Sote-lo, cura mas antiguo de la parroquia
de San Nicol�s.�Don- Jos� Hip�lito Ortega, cura 2.� de
dicha iglesia, Don Francisco Javier Samudio, cura rector de
Nuestra Se�ora de la Piedad. Maestro Francisco Antonio de

Suero, cura de Monserrat, Don Nicol�s Fernandez, cura l.o de
Nuestra Se�ora de la Concepci�n. Don Alonso de -los

Reos, cura 2. o de la misma. Maestro Juan Cris�stomo

Suero, sacrist�n mayor d-e la Concepci�n. Beneficiado Do

mingo Espinosa. Don Ignacio Apolinar de la Palma. Don
Luis Chorroarin, Prefecto de estudios del Real Colejio
de San Carlos. Maestro Jos� Antonio, Beneficiado de -esta
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Santa Iglesia Catedral. Baltazar Soroa, sacrist�n mayor
de la misma. Marcos Jos� Salcedo, capell�n del Real Hos

pital. Don Pedro Miguel de Araoz, catedr�tico de filosof�a
�en el Real Colejio de San Carlos. Don Juan Le�n Ferra-
gut, cura de Maldonado. Don Roque Illescas, Vice-Rec-
ior del Real Colejio de San Carlos. Pedro Fernandez,
Pasante del Real Colejio de San Carlos. Jos� Le�n Plan
ch�n. Eugenio Cueli, capell�n de coro de la Catedral.
Sim�n Bustamante, teniente de cura de la parroquia de la
Piedad. Don Francisco Do-pez, teniente de cura de la

iglesia Catedral. Mjaestro, Barto�o�m� Apolinar Luquesi,
capell�n de las �monjas capuchinas. Ante m��Antonio de

Herrera, Notario Mayor.
Entre los veinticinco sacerdotes que subscriben este

documento se cuentan once curas de almas, cuatro profe-
6ores del Colejio de San Carlos, incluyendo su Prefecto el
doctor Chorroarin, cuatro empleados en el servicio de la

iglesia Catedral ; lo que �prueba que la parte un�as notable
del clero s-e conmovi� en vista del acto arbitrario de que era

v�ctima uno de sus mas distinguidos individuos. Esta hon
rosa y digna manifestaci�n del clero porte�o, (que sobre

sal�a en esta Am�rica Meridional no solo por su literatura
sino tambi�n por su virtud y su celo en el desempe�o de

sus funciones, seg�n lo espresa un documento contem

por�neo citado varias veces �en esta noticia) -era demasiado
elocuente contra la conducta del virey para que este la

�dejase correr sin tomar medidas para sofocarla � desvirtuar
sus necesarias consecuencias. Por -eso fu� que, previa
-consulta d-e sus torpes aseso-res y del Cabildo, eclesi�stico,
dispuso que se hiciese pesquiza y averiguaci�n sobre

qui�nes eran los que subscribian el testimonio que queda
transcripto, diligencia �de cuyo des empe�o se encargaron
Jos rmism.os can�nigos paniaguados con el virey contra el

piobre Maestrescuela, desempe��ndose sin sujeci�n � las re

glas observadas en tales casos y sin conseguir mas que
la ausencia, de algunos nombres que estaban prontos
� figurar entre les individuos que hab�an abonado espont�-
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ne-amente la conducta y la virtud del doctor Maziel.

Esta 'manifestaci�n -espont�nea del -clero de Buenos
Airas fu� un b�lsamo para el pobre desterrado; as� como

fu� una de las piezas de descargo incluidas por Maziel en

su recurso ante la persona del rey. La pluma fecunda del
Maestrescuela no habia descansado. Apesar de sus a�os,
de sus -dolencias, �de la amargura moral -de su situaci�n,
redact� y puso en limpio dentro -del �mismo �mes de su

prisi�n, un �memorial al Soberano, .pidi�ndole le restituyese
� su iglesia y � sus honores resarci�ndole de los da�os y
perjuicios que le habia ocasionado la arbitrariedad del re

presentante del rey �en el gobierno del Rio de la Plata. Este
�es-crito de sesenta y ocho pajinas in folio ims. est� redactado
�con pulso, sin precipitaci�n ni acritud de �nimo. Sus ra

ciocinios se apoyan e-n abundante -doctrina legal y todo �l
tiende � demostrar que no ha merecido de �manera alguna
la �pena que se le ha inipueisto, que el virey no �era su juez;
y que �el procedimiento de -este -es tan injusto ootmjo apasio
nado. Es notable �la templanza genui-na que conserva el

sacerdote ofendido, quej�ndose de una arbitrariedad tan

irritante, �agravada con la consideraci�n de los respetos con

que siempre se hab�a �conducido con �el primer �majist-raido.
"El debi� tener para m� la mas favorable prevenci�n pues
tuve el honor de predicarle en su p�blica entrada, cuyo

paneg�rico fu� propiamente sobre -el amor, obediencia y

respeto que se le debia �como � lugarteniente de V. M. y
por lo mismo debia juzgarme muy distante del esp�ritu de

perturbaci�n �de la paz p�blica". . . .

Para �dar una i-dea de la forma y �del tono 'dominante en

este escrito-, -copiaremos parte de su introducci�n que dice
as�: "Se�ar: si no fuera tan acerba la tribulaci�n en que
�me hallo, no me atreviera � arrojanme � vuestros reales pies
�con la igoniminia que tanto me deshonra. Yo me veo re-

pe-n-tinamiente espulsado de .mi iglesia, �don-de acababa de
recibir la dignidad de Maestrescuela � que V. M. se ha
servido ascendenme desde la Majistral que habia obtenido
por espacio de �diesisiete a�os. Con el golpe de esta sepa-
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raci�n s-e m�e ha privado del cargo de comisario del Santo
Oficio que he ejercido tantos a�os y del empleo de Cance
lario de los Reales Estudios de gram�tica, filosof�a, teolo
g�a y sagrados �c�nones que se establecieron en aquella
ciudad bajo los reglamentos que form� y he cultivado por

espacio de cato-roe a�os con la actividad y acierto que
demuestran sus copio-sos frutos.
"Un -estrago d-e esta naturaleza fu� la obra de un mo

mento en que vuestro virey de Buenos Aires, el marqu�s de

Loreto, �dispuso- desterranme sin haber precedido- antece

dente alguno capaz de influir en semejante efecto, ni que
3'o hubiese comprendido' que s-e trataba -de venir � -efectos
tan funestos, el d�a II del presente .mes, -cuando yo- reposaba
enteramente ajeno -de la borrasca qu-e venia sobre m�, y
siendo apenas las dos y �media de la tarde �me 'despert� el

criado con la noticia de que una tropa de granaderos cerrada

la puerta -de la calle s-e habia postado en el patio y corral

tomando las avenidas por �donde tem�an que m-e escapase,

y que un -capit�n con el ayudante y mayor se encaminaban

� mi -donmiiito-rio donde entraron al mis>m-o tiempo que yo
une incorporaba. La actividad -de su obediencia no -esper�
� que ,me acabase �de vestir y sobre la �marcha se me intim�
la orden de vuestro vi-rey para que luego, luego-, tomase

un �coche que estaba � la puerta y debia -conducirime � �la

ribera donde ya se hallaba aparejada la embarcaci�n que
debia transportarme, espresando vuestro virey que habia

tomado aquella providencia po-r parecer�e conveniente �

vuestro servicio y al -de la iglesia.

"En la misma orden se preven�a, entre otras cosas, que
si yo me escusaba � resist�a su pronto cumplimiento, se

verificas-e � viva fuerza : y en estos t�rminos aunque del

principal co-nuis ion-a-do supe que semejante resoluci�n no la

auxiliaba providencia alguna del Tribunal Eclesi�stico- ni
menos dimanaba de alg�n oficio que este le hubiese pasado
para su ejecuci�n, absteni�ndose aun de declarar los fueros

d-e -mi sagrada inmunidad; bien que eon la protesta de

�tribuir con mi silencio la autoridad y jurisdicci�n que se
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abrogaba vuestro virey en aquel modo de proceder contra
�m�, me allan�, por evitar la violencia con que se me conmi

naba, � todo lo que se me prescribi�, entrando en el coche
con los dos oficiales que para hacer mas p�blica mi ignomi
nia me condujeron sin necesidad por la plaza mayor escol
tado d-e la tropa y seguido de un numeroso pueblo que
llam� el ruido de tan estra�o procedimiento y llen� la plaza
de jentes no menos consternadas que sorprendidas con un

�espect�culo nunca visto que hizo verter � todos copiosas
l�grimas. E-n la �misma hora y cuando apenas serian las
tres de la tarde, se �me embarc� acompa�ado siempre de

granaderos �en una peque�a lanchilla en que por lo estrecho
del camarotillo que era menor que -mi -cuerpo, y como un

horno caldeado que solo respiraba fuego, me qued� � los

!rayos del sol recibiendo por espacio de mas de tres horas

que tard� en hacerme � la vela, todo el peso de su calor en
lo mas ardiente de su -estaci�n.

"Tengo por de mas representar � V. M. cu�nto sufr�
en los tres d�as que dur� la navegaci�n. Baste decir que
n;>e hice el objeto de la compasi�n y ternura aun de los c�as

estra�os, pues no hubo coraz�n en tan numeroso pueblo
(esceptuando el de vuestro virey) que no se resintiese al
considerar un sacerdote sexagenario que no bien conva-

lescido de un insulto de gota que le habia embargado, y
3 un tenia entorpecido el uso de las manos y de los pies,
con un afecto y fatiga al pecho que lo agravaba cualquiera
�movimiento, se veia no obstante entregado � las furiosas
c�as que hacian su juguete de la peque�a barca, y tenia

que sufrir con la -mayor ignominia � incomodidad los ries

gos y pensiones de la primera navegaci�n que hacia.". . ..

Este escrito tiene la fecha de 31 de enero. Siete meses

despu�s, en i.� de setiembre de 1787, obten�a completa jus
ticia �coimo se v� por la siguiente nota datada en San Ilde
fonso y firmada por -el ministro don Antonio Porlier; nota
en la cual se coloca � costa del mas d�bil la impunidad del

magnate amparado por el �Monarca : "Enterado el rey de
cuanto espone usted en su �representaci�n de 31 de enero
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pr�ximo pasado y resultado de los documentos que acom

pa�a, ha resuelto que se comunique Real Orden, como se

ejecuta por esta fecha, al virey d-e esas provincias, marqu�s
de Loreto, � fin de que reponga � usted en su silla inmedia

tamente, y prevengo � usted que guarde en lo sucesivo la

veneraci�n y respeto al virey, como que representa la per
sona de S. M. �de cuya Real Orden lo participo � usted para
su intelijencia y cumplimiento".

Cuando lleg� esta satisfacci�n al Rio de la Plata ya
habia sucumbido Maziel � sus enfermiedades y aflicciones
en el lugar de su destierro. Esta justicia postuma fu� mas

completa todav�a algunos a�os despu�s. Los sobrinos del
doctor Maziel, don Juan Manuel y do�a Juana (represen
tada por su marido don Nicol�s del Campo) -entablaron una

demanda contra el virey Loreto por indemnizaci�n de da�os

y perjuicios causados � su �tio por el destierro y p�rdida de
sus -empleos. Esta -demanda fu� tomada en -consideraci�n

por el Juez de residencia y -decret� en consecuencia el 14
de marzo- de 1791 :��"Visto- este espediente que �corre en

dicha demanda y se obr� con �motivo �de la separaci�n del
doctor don Miguel Jos� de Riglos -de la jurisdicci�n, ecle
si�stica que �ejerc�a �en sede vacante, � cuya separaci�n se

c pus-.; el referido Maestrescuela Maziel y cuyos dict�menes

dados en los referidos Cabildos que s-e -celebraron en 12 y
1:0 �d-e dicieini'bre de 1786, fue-ron la principal causa en que
se funda el Ase-sor que era -entonces don Miguel S�nchez
Moseoso, para aconsejar su destierro y confiscaci�n, sin

reparar que en oponerse el doctor Maziel � la separaci�n
c�el �doctor Riglos con fundamento � sin �l no- hacia mas

que usar de su �derecho hablando como le correspondia en

su Cabildo; teniendo �presente que el dictamen del Asesor

S'- halla ya por incidencia reprobado y castigado por S. M.
en la R-eai c�dula que obra en estos auto? y que en los

mismos se halla la Real orden de l.o de setiembre de 1787

comunicada por el se�or Porlier para la �reposici�n � su

silla del dicho doctor Mlaziel, la que �no pud� verificarse po-r
haber ya fallecido cuando lleg� � este continente: De-
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-claro que -debo determinar y determino que conforme �
dicha Real orden y � fin de restituir en el modo posible el

honor y buen nombre al espresado Maestrescuela cuya

fama y reputaci�n debi� padecer � igualmente su sagrada
persona en el injusto � indebido destierro que sufri�, se

-trasladen sus huesos desde Montevideo �donde se hallan, �
Buenos Aires-, donde se le haga el entierro y honras que
como � tal Maestrescuela te correspond�a, todo � espensas
del marqu�s d-e Loreto en que le condeno con las costas de
-esta causa, y � -mas en dos �mil pesos por raz�n de da�os y
perjuicios, los cuales adjudico � don Juan Manuel Maziel y
don Nicol�s del Campo ; y mando que de esta determinaci�n

se pase copia testimoniada con los oficios correspondientes
al exmo. se�or virey actual, al Reverendo obispo y Vene-
-rab.�e Dean y Cabildo d-e esta Santa Iglesia, � fin de que
teni�ndolo entendido se sirvan por su parte, con sus facul

tades que le compete � cada uno, coadyuvar � que se veri

fique esta �mi �provisi�n y auto �definitivo, por el cual as� lo

declaro, proveo y �miando y firmo�Diom Victoriano Vll-laba.

El consejo �de indias puso -el sello � la justicia repara
dora aunque tard�a, -conseguida por los �deudos de Maziel,
espidiendo en 10 de �noviembre -de 1794 la sentencia si

guiente: Vistos los autos por los se�ores -del Real y Su

premo Consejo de Indias en la sala de justicia dijeron: que
por lo que de ellos resulta y � fin de vindicar en el modo

posible el honor y buen nombre del doctor don Juan Bal-

tazar Maziel, Maestrescuela de la Catedral de Buenos Aires

cuya fama y reputaci�n padeci� igualmente que su persona
en el injusto � indebido destierro que sufri�; deb�an de
mandar y mandaron que ya que no pueda ser restituido �
su iglesia con la propia satisfacci�n que desvaneciese el es

c�ndalo que habia causado en Buenos Aires, como lo pre
vino S. M. en Real Orden de l.o de setiembre de 1787 diri
jida al Marques de Loreto desaprob�ndole enteramente las
'providencias que habia tomado contra dicho A�aziel, por
haber fallecido este prebendado al recibo de aquella deter
minaci�n, se le hagan en su iglesia Catedral las honras yx
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�exequias que � su car�cter y dignidad le correspondan, de

jando el arbitrio de su sobrnio don Juan Manuel A�aziel la
exhumaci�n y traslaci�n de los huesos ele su difunto tio �
Buenos Aires, todo � espensas del Marques de Loreto,
siempre que no exeda el costo de los 500 pesos regulados
por el Juez -de Residencia para el efecto, en los que se le
condena � dicho Marqu�s y en las costas de esta instancia

y la anterior, y a-de-mas, por raz�n de da�os y perjuicios en

la cantidad de dos mil pesos, los cuales se adjudican �nica
mente � don Juan Manuel Maziel, � cuyo nombre solo se

ha seguido �esta segunda instancia y se le reserva al espme-
sado Marqu�s en derecho contra el Asesor y dem�s que le

convenga. Declar�ndose cont� se declara que las espre-
srones contenidas en los escritos del doctor don Juan Bal-

tazar Maziel no perjudican al honor y conducta del Mar

qu�s de Loreto: asi lo acordaron, mandaron y rubricaron
en Madrid, etc. �etc.

Estas solemnes reparaciones de la injusticia del virey
'Loreto, lavaron completamente la memoria del doctor Ma

ziel, con satisfacci�n de sus numerosos admiradores. Pero,
las sentencias de los tribunales no son tan �elocuentes �
este respecto como las demostraciones de sentimiento que
hizo el pueblo de Buenos Aires, por -la p�rdida de su sabio
favorito as� comi� no pudo pronunciarse sobre los ir� s tos del

espatriado una oraci�n f�nebre mas pat�tica que la con

tenida en el siguiente p�rrafo d-e carta escrita �desde Roma

(13) por el P. Iturri al saber la desaparici�n eterna de su

paisano y amigo-: "Con raz�n se �persuadi� usted que me

_-eria sens i bil�simo el motivo de su apreciable corresponden
cia, pues de toda la Aim-erica no pod�a venirme noticia n�as

infausta que la (muerte de mi venerado y amado paisano el
doctor Maziel.... Su muerte ha sido una p�rdida p�blica
en �ese vireinato donde deja un vacio que no podr� llenarse.
Yo con la carta de usted en la mano y oprimido del mas)
-vehemente dolor entr� en la iglesia de San Carlos, donde

13. En te carta �de donde cita tomado el ep�grafe*
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tribut� � s!� memoria oraciones, l�grimas y cuanto es na

tural � una separaci�n tan dolorosa, eterna, de un amiga
que yo amaba tiern�simamente, que apreciaba por sus

grandes m�ritos, cuyo destierro nos igual� en la suerte y

que- finalmente pierdo para siempre. Alli mismo repet�a
lo que del gran Tras�bulo escribi� Cornelio Nepote, y ser�
el epitafio que �mientras yo viva tendr� indeleble en mi
coraz�n��Si per se virtus sine fortuna ponderanda sit, dubi-
to, an hunc primum oanniurn ponam. lili sine dubio nemi-

nem praefero fide, oonstantia, -magnitudine animi, in pa-
triam arm�te."

Ha sido tarea mas laboriosa de lo que parece el reunir

estas cortas noticias �sobre la persona -del primer cancelario
de nuestros estudios p�blicos, por hallarse diseminadas en

manuscritos de ins�pida lectura y en d�-cumentos raros.

Pero �mas arduo que narrar la vida -del hombre seria el

juzgar de -la inteligencia y del estilo del escritor, ahora que
el tiempo ha descolorido las materias que trat� y que los

copistas distra�dos han adulterado en �mucho el fondo y la

forma del pensamiento.

C�-pole � Maziel una �mala �poca. Las letras espa�olas
habian ca�do en un abatimiento completo, -del cual no co

menzaron � levantarse hasta fines del reinado de Carlos III,
� consecuencia de las h�biles reformas que introdujo es-te

monarca en �las Universidades y Seminarios. El mal gusto-
afeaba todas las producciones. La po-esia era gong�riea r

el estilo de los prosadores, culto; la elocuencia del pulpito
ge�-'undiana ; y en general, casi no tenia la raz�n otro teatro

en que campear que el que la ofrec�an las disputas sobre-

casos y conflictos de conciencia, buscados con escpiisita
y trivial sagacidad.

Si este era �el estado de la literatura en la Europa cas

tellana en los dos �primeras tercios del siglo XVIII, en Am�

rica era mil veces .mas lamentable, en raz�n de que los dis

c�pulos exajeran y agradan siempre los defectos de los
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maestros. (14) Aquellas capitales que pose�an Universida
des � imprentas capaces de producir libros, no dieron � luz

uno solo que merzca reimprimirse hoy, � secepcion de al

gunas cr�nicas -en las cuales lo esencial no es la forma sino
la copia y la veracidad de los hechos. Y esto es tanto mas

sensible cuanto que las escritores americanos, aunque en

vueltos en la oscuridad de su tiempo, se -mostraron dotados
-de ciar�simio talento y tan sedientos de saber que pasman
con el caudal -de erudici�n que desatan �en las notas margi
nales de sus infolios.

Tenemos un profundo respeto por e-sos talentos malo

grados, y contenemos, como � una mala tentaci�n, la sonrisa
ciue � veces nos provoca la seriedad con que se entregan �

indagaciones escabrosas y completa-miente est�riles. Ahora
�mismo tenemos � la vista una largu�sima disertaci�n �escrita
en Buenos Aires, cuajada de autoridades, contra�da � ilustrar
el uso de los Doseles en los templos desde la edad de Salom�n
hasta la �poca de nuestros vireyes. Este asunto tan trivial

seg�n nuestras actuales ideas, era de la mayor importancia y
del inter�s mas vivo, porque � nada menos se refiere que �
la constante pugna en que viv�an en las colonias las autori
dades civil y eclesi�stica, sin cederse en un �pice en puntos
de ceremonial y etiqueta. Si esa disertaci�n hubiese alcan
zado el honor de la imprenta, correr�a en la Biblioteca nova

de Nicol�s Antonio al lado por ejemplo, de la obra de Pinelo
sobre los "velos antiguos y modernos en el rostro de las mu-

geres' ', pasmo de trabajo y c�mulo estupendo de citas.
Derivados de id�ntica fuente, los escritos del doctor Ma

l�. Eil doctor -don- Juan- -de Espinosa Me-drano, catedr�tico de ar
tes y sagrada teolog�a en el seminario �de Sian Antonio -el �mayor de-I
Ler�, imprimi� �en Lima �em 1694, on (libro em defensa de G�ngora, �
quien .llama repetidas veces, "Homero", "Virgilio Espa�ol". Es un
�libro que rivaliza .em amor al .euJ-teriaimismo con el de �la ' ' Agudeza y
la-rte de in-gen�o" �de Graelan.

El doctor don Juan, �de Espinosa y Medra-no �era natural y can�

nigo del Cuzco. El arato-r ,de.'l� poema "Lima Fundada", eu �el canto 7.o
le consagra �los .dos �siguientes versos -en la octava 127:

�del helic�n peruano ia.lt o discreto
Apolo, de -sus imiu-sas aplaudido.
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ziel tienen los mismos vicios y calidades que aquellos, y fuera

ch.- la satisfacci�n del amor propio que esperimentariamos al

verlos consignados en alg�n herbario bibliogr�fico, no sabe

mos si tiene raz�n el doctor Funes cuando se duele de que

por falta de imprenta se hayan perdido para las letras ameri

canas. (15) Cuando en otro tiempo nos saltaban � la vista es

tas palabras del Ensayo, nos asoci�bamos al sentimiento del

historiador argentino, creyendo que nunca pesar�amos en

nuestras propias manos esos tesoros de la literatura patria.
Pero creciendo con los a�os la paciencia y la curiosidad por
el pasado remoto, hemos desenterrado de entre el polvo
cuanto produjo la pluma de Maziel salvado con amor y af�n

por un admirador de su fama. En presencia del hallazgo po
demos decir que el ilustre disc�pulo de los jesu�tas de Mon-

serrat, era antes que nada, un te�logo ; que su erudici�n aho

gaba las mas veces la libertad de su propio juicio, y que,

desligado de la responsabilidad inmediata que impone la le
tra de molde � los autores, castigaba poco la dicci�n y el es

tilo y menos aun se curaba de la elegancia de la forma. Sir

va, sin embargo para su descargo la consideraci�n de que la
materia de sus trabajos no era en jeneral de las que mas se

prestan para lucir las galas de escritor y los colores de la fan
tas�a. Su talento � instrucci�n estaban de preferencia al ser
vicio de las dudas de la conciencia y de los conflictos de la
autoridad eclesi�stica con la civil. No hay inteligencia bas
tante rica para vestir la desnudez de ciertos asuntos. Agu
deza de injenio y destreza de argumentaci�n eran las prime
ras calidades de que debia dar pruebas el casuista: en una y
otro descollaba al resolver las cuestiones que se le somet�an.
Sirva solo un ejemplo para dar muestra de la naturaleza de
esas cuestiones.

En una campa�a contra los pampas se habia capturado
una indiecita que � poco tiempo manifest� inclinarse � seguir
nuestra religi�n y � admitir el bautismo. Existia tambi�n en

tre aquellos salvajes una ni�a blanca y cat�lica. La ma-

15. rr. 3.0 p. 361.
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dre de la primera reclamaba con urgencia � su hija ofrecien
do por esto la devoluci�n de la cautiva. A su vez los padres
de la ni�a cristiana apremiaban � las autoridades para que
verificase el cange. La voz de la naturaleza no fu� bastante
elocuente para desidir � los jueces desde que llegaron � com-

|prender que habia de por medio un caso de conciencia, y ape
laron � la opini�n de los te�logos � cpttienes interes� la no-

,vedad de la materia. Comenz�se por poner � contribuci�n
la ciencia de los PP. del oratorio de la ciudad de Lima, y
fuese que no lograron estos satisfacer con su voto � que se

quiso abundar en antecedentes para resolver con mayor acier

to, consult�se tambi�n al doctor Maziel, y este escribi� en

tonces una disertaci�n para demostrar que no era l�cito de

volver la india cristiana por el inter�s de rescatar la cautiva

espa�ola. En esta materia dudosa, decia nuestro te�logo, al di
sentir de la opini�n de los Reverendos de Lima, debe seguir
se el camino mas seguro para la salvaci�n ele aquellas dos
almas. La sangre y las primeras impresiones hacen dif�cil

que la que fu� cat�lica desde el nacer se desvie de su creen

cia, mientras que devuelta al seno del desierto est� espues
ta la india tierna � caer de nuevo en los errores de la ido
latr�a.

Sin embargo, el doctor Maziel que se rosaba con los mag

nates, sirvi� mas de una vez con su pluma intereses pura
mente mundanos. Cediendo � las instancias de uno de aque
llos, que suponemos fuese el ilustrado intendente Paula Sanz,
escribi� una especie de alegato de Fien probado en defensa
del ministro de las colonias don Jos� de Galvez. En esta vez

el argentino Maziei entr� en justa acad�mica con el peruano
Baquijano, celebridad pol�tica y literaria de la constelaci�n

lime�a, y asi es que se le nota que prepara la lanza con mayor
cuidado que de costumbre y embraza la rodela como para re

sistir � golpes diestros.

Es el caso, que entre las fiestas con que la ceremoniosa

capital de Lima obsequiaba � todo virey recien llegado, no

era la menos de caj�n la que le ofrec�a la Universidad del se
�or San Marcos, con muchos discursos en prosa culti-latina,
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que no era latina ni culta, y en much�simos renglones ruma-!

dos, gong�ricos todos ellos cuando no eran completamente in

sulsos � vados. El virey clon Agust�n Jattregui y Alclecoa, era

la v�ctima de aquella palaciega literatura doctoral, el 27 de

agosto de 1781, y fu� aquella la ocasi�n y el dia aprovecha- �

dos por el doctor don Jos� Baquijano y Carrillo para pronun
ciar una famosa arenga (16) en que dio desahogo � su mala

voluntad hacia el mencionado Calvez acus�ndole de ser im-

plaeable enemigo de los americanos y de haber provocado con

sus medidas econ�micas y administrativas la sublevaci�n de

los ind�jenas del alto Per�. La refutaci�n de estos cargos es

el asunto del papel de Maziel � que venimos refiri�ndonos y

cuyo t�tulo es: "Reflexiones sobre la famosa arenga ejue se

pronunci� en Lima por un individuo ele la Universidad de San

Marcos con ocasi�n del recibimiento que hizo dicha Universi
dad � su virey el Exmo. Se�or don Agust�n de Jauregui y Al-
decoa, etc. (17)

Este papel difuso como es, puede consultarse con apiro- �

vechamiento, porque aunque no trate � fondo ninguna de las

arduas cuestiones suscitadas por el agudo lime�o, da idea de

los intereses encontrados que exist�an entre unas y otras de

las secciones americanas, y que la pol�tica metropolitana no

habia sabido armonizar como era f�cil. Descubre bien cla

ro que el Per� habia tomado � mal la creaci�n del vireinato
de Buenos Aires, cuya c�dula ereccional firmada por Galvez
en 8 de agosto de 1776, le segregaba del coloso territorial que
se estendia desde el Amazonas hasta el Plata. Maziel d� �
entender que el despecho de la limitaci�n del poder � in
fluencia del Per�, es la pasi�n que inspira al detractor del

Ministro, y con este motivo enumera las causas secretas y cu

riosas que produjeron el grave alzamiento c�e Tupac-Amar�,

16. Se imprimi�; pero no. la conocemos. Baquijano, conde de
Vista Florida, �es nina de las glori�is Iliterarias del Per�. Escribi� en el
"Mercurio Peruano" bajo -eill nombre ar-c�ideo de " -Cieptr-aJio ". En
1�12 fu� nombrado -miembro del Supremo Consejo de Estisido, y pas� �
Espa�a en donde -s-e apeg� al partido absoluto- -de Remando VIL Eu�
protector �de .nuestro c�lebre compatriota don J. A. Mii-alla.

17: Maniuise-rito de 122 p�js. in fol.
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suministrando al mismo tiempo datos estad�sticos preciosos y

poco conocidos, aun despu�s de la reciente aparici�n de la

historia del Reinado de Carlos III, (19) sobre la riqueza mal

habida c�e los curas y de los corregidores, y sobre el abultado

monto de las contribuciones que estas tenaces sangujas, como

las llamar�a Martinez de la Rosa, impon�an al sudor de sus

infelices subordinados. Por via de episodio y como prueba
ce la cabida que lograban los americanos en los altos empleos
cel gobierno colonial, hace el autor un merecido elogio de

nuestro escelente virey y se detiene en la enumeraci�n de sus

icerecimientos y de sus servicios � la patria.
El doctor Maziel no era indiferente � los encantos de la

poes�a, y aunque no hacia profesi�n de poeta, como �l mismo

lo dijo con ocasi�n de sus sonetos � Loreto, habia caido en la

tentaci�n de rimar toda vez que exitaron en �l el sentimiento

de la alabanza los hechos de personajes notables (20) Pode-

19. P-o-r don Antonio Eerr-er del Rio, Madrid 1856, 4 vs.

"Instrucciones -particulares dadas al virey de Buenos Aires, marqu�s
�de Loreto para su gobierno.�9 -de febrero de 1734."

Art. 6.o ....Si lo quie Dios mo permita hubiere .entre vos y los

prelados de esos reinos algunas discordias � diferencias, os encargo mu_

olio qu-e ten-g-aiis con ellos miuchia conformidad, y la buena correspon
dencia, que -conviene, de manera que .proeun3indo todos rain fin y ayu
d�ndose para �alcanzarle la rana jurisdicci�n � la otra, resulten los bue-
mos .efectos que espero, y p'Eir-a ello procurareis que tengan la. misma co

rrespondencia entre s� los -unos prelados con los otro�, los seaulinres
inferiores con los eclesi�sticos, y para que esta paz y eo-n-formida-d sea

entre todos mas cierta y -segura, y tenga mejores fundamentos, cuando
alg�n cl�rigo � r-elijio-so causare esc�ndalo � �pro-cediese de niam-em que
de eu -existencia en aquellas paites resulte � pueda mesuiltar im-conve-

cientes, escribir�is � llamareis � �su prelado y -tratar�is con �l del ex
ceso qne -entendiereis de tal cl�rigo � re-lijioso, y eon s-u benepl�cito
le liareis embarcar y q�ne venga � estos reinos, pareciendo � �emtrcini-
bos que no hay otro remedio: y ei alguno de los otros Prelados ecle

si�sticos, causare inquietud en la tierra- � la �tuviere con vos � impi
diere �el euinipliniiiento de lo -que est� prove�do y ordenado, lo proca-
a-areis remedian: �sin esc�ndalo, y no �pudiendo mo dar�is lugar � qu-e
lo haya, sino entreteni�ndole cuanto mejor fuere �posible, me- arvisisi-
nae-is -mu}' piairticularmien-te y con necaudos ciertos de la �calidad y cir
cunstancias- del caso y d-e Jo que para su remedio puedo y debo

proveer.

2it. Entre los papeles que queda-ron � su fallecimiento ap-arece
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mos decir que le hemos sorprendido infraganti, pues ha llega
do hasta nosotros, y poseemos, una peque�a colecci�n de sus

versos escritos en loor de obispos y vireyes. La gloria de

Cevallos fu� su fuente mas fecunda de inspiraci�n. Liras,
canciones y sonetos salieron de su pluma al presentarse en

su capital el primer virey del Rio de la Plata despu�s de las

r�pidas victorias que alcanz� sobre los portugueses en Santa
Catalina y en la Colonia del Sacramento. Estas composi
ciones no dan asidero � un examen cr�tico ; son nada mas

que decentes vulgaridades. La �nica que merezca, tal vez,
salvarse del olvido es la siguiente, que encierra una inocente
reminiscencia cl�sica y que probablemente no es ni siquiera
una imitaci�n directa del autor de la Eneida:

Se consuela � los portugueses vencidos por el Exmo.
Don Pedro Cevallos.

SONETO.

Cuando el invicto Eneas vio rendido
Al joven Lauso que � sus pies postrado,
Sintiendo de su suerte el fatal hado
Maldice el polvo que mordi� rendido ;

No te aflijas, le dijo condolido,
Por ser despojo de mi brazo airado,
Que el mayor timbre de tu orgullo osado
Es ser mi espada la que asi te ha herido.

Tal es �oh generosos lusitanos!
La gloria que releva vuestra caida,
Cuando del gran Cevallos sois trofeo ;

Pues mucho gana quien se rinde � manos

De este hijo de Minerva que la Egida
Blandi� mejor que Ulises y Teseo.

El doctor Maziel muri� cristianamente y con varonil
entereza. Pocas horas antes de espirar, diriji�ndose � un don
Jos� Eusebio Gonz�lez, le dijo; "compadre, alc�nceme usted

inv-ent�aaiiado un �legajo de poesias -manuscritas, -con otros borradores
de producciones em prosa.
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ese Cristo que le quiero ver la cara." Habi�ndoselo alcanza

do, le tom� en sus manos y comenz� � dirijirle una ''escla-

n.aeion tan tierna", que seg�n el mismo testigo se vio obli

gado � salir del aposento � llorar fuera porque no pudo con

tenerse al escuchar al que fu� elocuente hasta el �ltimo ins

tante de su vida.

El desamparo y disfavor que rodearon los �ltimos mo

mentos del infortunado doctor Maziel, permitieron epue la

acci�n fiscal, siempre codiciosa, interviniese en la sucesi�n de

los bienes dejados por aquel can�nigo que pasaba por hom

bre rico. Invocando la real c�dula de 27 de abril de 1784,
el alcalde ordinario de primer voto de la ciudad de San

Felipe y Santiago de Montevideo, procedi� � hacer inventa

rio de los bienes que encontr� en la casa mortuoria, previo
juramento de no ocultaci�n exijido al sobrino del doctor Ma

ziel, don Nicol�s del Campo, en cuyos brazos habia espirado.
Este deudo tan cercano del sacerdote � quien se preten

d�a espoliar, aleg� judicialmente que su tio habia fallecido

bajo testamento y no ab-intestato, puesto que le hab�a dejado
un poder en toda forma para estender sus �ltimas volunta

des. Pero, la prevenci�n que desde lo mas alto del poder
colonial pesaba aun sobre la memoria del ilustre perseguido,
inclin� en contra de las justas pretensiones de don Nicol�s
del Campo, la vara de la justicia, y fu� declarado que el Juz

gado de Difuntos entendiese en el inventar�o y custodia de los
bienes en litijio.

Fu� este, largo y enmara�ado, llegando � componer una
monta�a de autos y de cuadernos acompa�ados que se con

servan todav�a fuera de la escribania donde debieran estar

protocolizados. El fisco por una parte y por otra el men

cionado sobrino pol�tico, del Campo, esposo de do�a Juana

Maziel, ya eran bastantes para alimentar la litis. Pero �
p.arte de estos, sobrevinieron otros pretendientes � la parti
cipaci�n en los bienes inventariados alegando mejor derecho.
Entre estos figura en primera l�nea don Juan Manuel Maziel,
hijo de don Joaqu�n, hermano del can�nigo, y vecino de la
ciudad de Santa F�. Diez a�os despu�s de la muerte de Ma-
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ziel todav�a duraba el asunto de su testamentaria.
La parte mas valiosa de esos bienes era una peque�a ca

sa que � espaldas de la iglesia Catedral le habia edificado en

terreno de 19 y dos tercias varas de frente y 35 de fondo y con

8 habitaciones, la se�ora do�a Juana Francisca Basurco, en

recompensa de los servicios que habia prestado � esta se�ora,
como abogado, en la defensa de una causa que sosten�a con el

hospital de padres Betlemitas.

En esta casa viv�a el doctor Maziel cuando fu� desterra

do. Entremos � ella, y � favor de lo que consta en los inven

tarios judiciales, deduzcamos cu�l era el ajuar de un can�

nigo de campanillas, en los tiempos del diezmo y del antiguo
r�jimen.

Los muebles eran de madera de Jacaranda y de pi� de

cabra, de los que actualmente se buscan con empe�o por los

adinerados de buen gusto. Una docena de sillas de esta ma

cera eircuian el estrado de la sala, y arrimada � una de las

paredes lucia sus dos espejos de las tapas una papelera de
dos cuerpos, embellecidos con prolijos tallados de la pro

pia madera del hermoso mueble. Una mesa de la misma fa

milia art�stica de las sillas y del escaparate, ocupaba el cen

tro de esta habitaci�n de recibo. A esa mesa se sentaba pro
bablemente, el sabio due�o de la casa, para escribir, � leer
sus libros con comodidad. Por entre la puerta que separaba
la pieza principal del dormitorio, se veia � media luz una cuja
de pilares torneados, de pies de s�tiro, de testera amplia, y
t;� liada en todos sus contornos, colgada eon tela de damasco
amarillo.

A la parte alta de las paredes de estas dos dos habitado

nes, se ve�an suspendidos, en perfecta verticalidad y verda
deramente colgados, cuatro cuadros, dentro de cuyos marcos

ele cristal con arabescos azogados � inscrustaeiones de me

tal amarillo, se veian pintados, por pincel de artista de Ro

ma, las cabezas de San Francisco de Borja, San Ignacio de

Loyola, San Francisco de Regis, San Luis Ctonzaga y San
A gustin.

Estos muebles, incluyendo en ellos un coche muy usado
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y cuatro mu�as mansas, fueron tasados en la cantidad de 960

pesos con tres cuartos reales.
En el mismo a�o de su muerte se practic� inventario de

la librer�a de este hombre tan sabio como estudioso. Le he

mos leido eon cuidado : y contando uno � uno sus vol�menes,
resulta una suma de 1099, sobre teolog�a, historia, literatura,
,j derecho en general: algunos poseia tambi�n contra�dos � la

geograf�a y � las ciencias f�sicas. Se v� por este cat�logo que
los idiomas griego, latino, italiano y portugu�s, le eran familia

res � su due�o, y epue no era estranjero � la lengua francesa,
p-'ttes guardaba en sus estantes los escritos originales de Bayle,
ele Voltaire, de Bossuet, de Massillon, de Flechier. de Fene-

lon. El valor de estos libros se regul� en la cantidad de 4,162
p.esos 4 reales. En su viaje � Montevideo llev� consigo 228

vol�menes, sin duda eon intenci�n de servirse de ellos en los
famosos alegatos y defensas que escribi� all� en el corto es-

j.�acio cpie media entre su espatriaeion y su faUeeimiento. (1)
Entre los bienes muebles del can�nigo figuran tambi�n

algunos objetos y pirendas de lujo, para servicio de su persona
y decoro de su rango social : un sello de armas de plata, pu
�o c�e marfil; un bast�n de carei; una venera de oro del San
to Oficio de la Inquisici�n ; dos mates de plata, uno de ellos
de fragante palo santo, y doce piezas de plata labrada con

picso de 22 marcos. A mas de los libros y muebles, consta de
autos cpte se tasaron otros bienes muebles de la casa de Ma
ziel, entre los cuales es veros�mil que entrasen las alhajas que
dejamos enumeradas; pero no conocemos el monto de esa ava

luaci�n. La casa fu� tasada en 7,237 pesos.
En enero de 1800 se sacaron � remate estos bienes y no

hubo postores. �Se habian deteriorado esos bienes, � eran

mirados por el p�blico como objetos usurpados � sus verda-

1. Con fecha 5 de febrero de 17S6, escrib�a � don Francisco Bal-
divinos. . . . D�gale usted � Arroyo que hasta eil lunes que viene no

pc.edo escribir-'.ie, porque estoy en lo fuerte de mi tarea, para que la
�lancha del Correo, por horas no me coja desprevenido ; que va conclu�
mi representaci�n leal rey y me ha quedado el cuerpo bien" descansa
do.... Me hallo bueno de salud y en disposici�n de servil � usted �

(" Autos.de su testamentaria")
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tEros due�os?
Destino singular el de este notable argentino ! Una cons

piraci�n c�e olvido pesa sobre sus m�ritos : sus bienes, sus

escritos, la completa reparaci�n satisfactoria que alcanz� pa
r�, su memoria en los tribunales de la corte, solo podr�n co

nocerse hojeando los legajos empolvados de un litis y los

c�dices dispersados que acumul� sin m�todo, el doctor don-

Saturnino Segur�la, durante su larga vida de can�nigo.

JUAN MAR�A GUTI�RREZ.

ESCRITOS DEL DOCTOR MAZIEL

In�ditos todos, que han llegado � nuestro conocimiento.

1775.

Defensa legal y econ�mica de los procedimientos del ilus

iv�simo se�or Obispo de Buenos Aires don Manuel Antonio

Se la Torre, y su Provisor el doctor don Juan Baltazar Ma

ziel, en la causa de les doctores don Jos� Antonio de Oro y
don Juan Cayetano Fern�ndez de Ag�ero, curas rectores de

la Catedral de dicha ciudad.�Dirijida � S. M. por el Supre
mo Consejo de Indias en el a�o de 1775�su autor el doctor
en ambos derechos don Juan Baltazar Maziel�Marzo 3 de

1775�M. S. 128 p�js. fol. Papeles varios del doctor Segu
r�la. Tomo XI.

Panej�ricos y poesias � los triunfos del primer virey don

d.'edro Cevallos (38 p�j. in f�l. tomo X. Papeles de Segur�la.)
Apolo presidiendo el coro de las musas al son de su lirar

las exhorta � que canten las proezas del J�piter espa�ol. Com
posici�n en verso de 2 p�j. fol. (aut�grafo en nuestro poder.)

1779.

Oraci�n f�nebre � la memoria de don Pedro Cevallos,
primer virey de las Provincias del Rio de la Plata, pronun
ciada por el can�nigo majistral doctor don Juan Baltazar
Maziel el dia 21 de junio de 1779 en las exequias dispuestas
por el Cabildo Eclesi�stico de Buenos Aires en la iglesia Ca-
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tedral. (M. t�. 37 p�j. in 4.o de letra del doctor Segur�la.
T. III. de sus Papeles curiosos.)

Hablando de la genealog�a del general Cevallos, el ora-

cor se refiere � lo epue ha dicho la mejor pluma de esta Am�-
vtea. No sabemos quien es el escritor � que alude.

Dictamen del doctor don Juan Baltazar A�aziel sobre el

siguiente caso que se le consult�, despules de haber oido � los

Padres del Oratorio de San Felipe Neri en Lima, � saber :

' ' Entre nosotros cat�licos se halla una india que quiere se

guir nuestra religi�n y bautizarse; y en poder de los indios

"est� una ni�a cat�lica de peque�a edad. A la primera la

"pide su madre y ofrece en el acto mismo epue se la entre-

"guen restituir � la segunda. Con esta oferta los padres de

"la ni�a cat�lica instan al juez que mande restituir la india

"para conseguir su hija. Se pregunta si el juez estar� obli-
' gado en justicia � determinarlo asi, y podr� precisar � la
"india � que se retire � los de su naci�n para conseguir la
"ni�a cat�lica." (12 p�j. in fol. m, s. tomo X).

El doctor Maziel disiente de los doctores lime�os y es

ce opini�n que�debi�ndose en los casos de duda tomar el
camino mas seguro, no puede l�citamente entregarse la india
cristiana pior el inter�s de recuperar la cautiva espa�ola.

1781.

P�rrafo en octavas que dijo el doctor don Juan Baltazar
Maziel en las conclusiones que se le dedicaron al Ilttstr�simo
se�or Obispo de Buenos Aires�a�o de 1781� (son 7 octavas

y un soneto, tomo I de los papeles de Segur�la.)
Reflexiones sobre la famosa arenga que se hizo en Lima

por un individuo (1) de la Universidad de San Marcos con

1. El autor de la arenga fu� -don Jos� Baqu-ijamo y Carrillo de
dicha Universidad, incomodado contra �el "Ministro Calves" por ha
ber erigido �este vir-e-ymato d-e Buenos Aires, (nota aut�gnaifa -del doctor
Segur�la). Tomo XI "Papeles varios."

Mas de la �militad d-e -este escrito existe "aut�grafo" en mi poder.
Es un papel interesante qu-e �contienie un elogio d-e Vertir y una defem_
sa de -los actos pol�ticos y adiministrativos del Ministro G-alvez siu
mom/bra-rilo. A- mas desentra�o! Ja verdad-era causa �d-e lai iinsuirreiceioin da
los indios del Arito Per� bajo el caudillo Tupae Arna-r�.
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ocasi�n del recibimiento que hizo dicha Universidad � su vi

rey el exmo. se�or clon Agust�n de Jauregui y Aldeeoa el d�a

27 de agosto de 1781. Por el doctor don Juan Baltazar A�a

ziel, Majistral de la Santa Iglesia Catedral de Buenos Ai

res. (122 p�j. fol. m. s.)
1785.

Dictamen sobre la diferencia de opiniones que tuvieron

dos c�lebres catedr�ticos de la Universidad de C�rdoba (los
Padres Gaspar Pfitzer y Domingo Muriel, el autor de la obra

Fasti Novi orbis etc.) en la duda que all� se suscit� despu�s
de la constituci�n de Benedicto XIV que empieza venerabiles,
� saber :

" si los amos podian obligar � sus siervos y esclavos

"que trabajasen para utilidad y provecho de los mismos amos,

"en aquellos dias de fiesta en que la citada constituci�n les

"permit�a el trabajo."
(Este manuscrito prolijamente copiado en limpio y fir

mado por el doctor Maziel lo consideraba aut�grafo, de pu�o
y letra del autor, el doctor Segur�la entre cuyos papeles se

encuentra en el tomo XII p�j. 23. Seg�n este escrito el P.

Pfitzer, habia sido su maestro durante mas de 21 a�os de

ret�rica, filosof�a, teolog�a y derecho can�nico en la Univer

sidad de C�rdoba. Este dictamen tiene la fecha de 30 de abril

de 1787 (1), el mismo a�o de su destierro y muerte; se com

pone de 35 p�j. en 4.o.)
. Consulta sobre los matrimonios ocultos � de conciencia

de los empleados p�blicos, contraidos con consentimiento del

juez eclesi�stico, faltando la licencia del rey. La duda es

esta: "Si aparentando que no ha habido matrimonio, se pio-
"dr�n correr las proclamas � informaci�n de soltura para

"que los interesados comparezcan ante su propio p�rroco �
"recibir la bendici�n nupcial?" El autor resuelve el caso de

este modo :
' ' digo que puede practicarse todo esto l�citamen-

"te sin agravio ni ofensa del Sacramento del Matrimonio y
"atentas las justas causas que espresa la consulta." (10 p�j.

1. En �una copia �de �esta imds-m-a disertaci�n que �se -r-ejistra �en -el
ifcomo X p�j. de los R�peles de Segur-ola dice 1785, y -esta fecha es mas

probable.
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4.c ms. Papeles del doctor �Segur�la, tomo III.)

1787.

Recurso al rey con motivo de su destierro, escrita en

Montevideo, y firmada : ll� con fecha 31 de enero de 1787�

(68 p�j. in fol. ms.) Papeles del doctor Segur�la, tomo X.

(Copia en nuestro peder.)

1788

Defensa ele los sonetos, sobre el vi�tico.



CAMPA�A DE MISIONES EN 1828.

(Apuntes Hist�ricos.)

I.

Empezar� estos fragmentos por lo que se refiere � la

Campa�a de Misiones durante la guerra con el Brasil, bajo el
ruando del jeneral don Fructuoso Rivera, en la parte que fui
actor.

No es la historia de aquella campa�a; no es tampoco la
del general Rivera : ambas cosas pertenecen � otra catego
r�a.

Es una copia de mis Apuntes, que destinaba para solaz
del hogar en las veladas del invierno. Sin plan, sin orden,
sin m�todo como corresponde � simples recuerdos consagra
dos � la intimidad de la familia. Escritos en una palabra,
para no ver la luz p�blica.

Se equivocar�a mucho el que buscase en ellos la erudi

ci�n, la literatura; el arte no ha entrado para nada en mis
reminiscencias.

For eso el lector, encontrar� cosas y nombres al pare
cer ajenos del asunto principal, mas no debe olvidarse el

or�jen y objeto.
En cuanto al protagonista, preciso es decir, que era un

hombre c�lebre bajo todos respectos. Su vida ocupar�a vo

l�menes por el papel que ha desempe�ado en el gran drama
ele la revoluci�n, en la cual ha marchado de consecuencia en

consecuencia, por efeeto natural de la democracia; debido �
la cual su figura espectable puede considerarse colosal.

Hasta aqu� nadie se ha ocupado de escribir respecto de
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este personaje cuya vida y hechos por si solos bastan para
caracterizar una �poca.

La mayor piarte de los hombres que lo conoc�an � que
sirvieron � sus �rdenes han desaparecido sin dejar nada es

crito. �En pos de ellos qu� queda? La conciencia postuma?
Nc es lo bastante. Las generaciones venideras reclaman otra

cosa ; necesitan conocer el pasado para inspirarse eilas mismas

ei- lo futuro. As� pues, la misi�n de los contempor�neos es

descorrer el velo que cubre � nuestros caudillos para lecci�n
de los que vengan.

El general Rivera era un hombre verdaderamente c�
lebre. Salido de una clase vulgar, conserv� hasta su muerte

�el esterior y las maneras toscas del hombre de campo ; pero

poseia un gran talento natural, empleado siempre en intrigas
y manejos para llenar sus aspiraciones y satisfacer su insa

ciable sed de mando y de dinero. As�, su pol�tica toda es

taba subordinada � estos dos objetos primordiales. Lo pri
mero para satisfacer su vanidad que no conoc�a l�mites ; lo se

gundo para hacerlo servir � sus fines, y saciar su inagotable
sensualidad. Tenia todas las cualidades del caudillo. Pr�

digo hasta el estremo, todo lo daba. Con raz�n se decia de
�] que era un saco roto, pues nada le bastaba. Pedia � cuan

tos le rodeaban cuasi siempre para dar � otros ; pero ni co

braba ni pagaba. Era el hombre de los grandes vicios, pero
�esos vicios mismos tenian algo de heroico.

Durante la guerra civil, jug� un gran rol en su pais, don
de se le reputaba la primera capacidad militar. Y en efecto
le era; pero puramente local. Muy pr�ctico del terreno, co

noc�a todos los montes, valles, rios, arroyos y picadas, aun

las menos frecuentadas. Esto le dio siempre una gran ven-

tuja sobre sus enemigos.
De todos los caudillos de la Banda Oriental, el general

Rivera fu� el mas manso y humano. No era sanguinario, ape
sar de haberse formado en la terrible escuela de Artigas, y
servido con Otorgu�z, Blasito, Andresito, Encarnaci�n, Cas
Cjtiito, Moreira, Gai y dem�s caudillejos de su tiempo : siendo
�el �nico que les ha sobrevivido.
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De todos los comandantes de Artigas, Rivera fu� siem

pre el que se condujo mejor como militar y como hombre de

orden ; pero lo que le cli� mas reputaci�n fu� la conducta

cpte observ� en Montevideo cuando fu� � deponer por or

den de Artigas, al gaucho Otorgu�z, primer gobernador im

puesto por las montoneras, despu�s que las tropas de Bue

nos Aires al mando del entonces coronel Soler, evacuaron

aquella plaza. (Febrero 27 de 1815.)
Durante el gobierno de Otorgu�z, una soldadesca de-

smfrenada comet�a todo j enero de des�rdenes, de cr�menes,
dir� mejor. Por este motivo se cerraron las tiendas y pul
per�as, las familias viv�an encerradas, nadie se determinaba

� salir � la calle, sobre todo las mujeres, que eran ultrajadas
en plena luz del dia.

Lleg� � crecer pasto en las ventanas, de estar siempre-
cerradas.

El comandante Rivera depuso � Otorgu�z, que en 2 de
marzo del propio a�o, dictara un bando imponiendo la �l
tima pena � los que se atrevieran � criticar los actos de su

cesgobierno; mand� salir toda su tropa de facinerosos, res

tableci� el orden y supo inspirar confianza al vecindario. Se
abrieron de nuevo Tas casas de negocio, repuso el Cabildo,
nombr� autoridades civiles, y empez� para ese desgraciado
piueblo una era de reparaci�n.

Desde entonces don Fructuoso Rivera fu� el hombre po
pular de aquel pais.

Muchos rasgos de este j�nero podr�an citarse: pero co

mo ya lo he dicho, no es su historia la que voy � escribir,
sino simplemente referir algunos episodios de la campa�a de
Misiones, que por su calidad no dejan de caracterizar al hom
bre.

En 1827 por efecto de desavenencias contel general La
valleja, se le mand� retirarse � Buenos Aires; pero aun all�.
le sigui� la animosidad de sus enemigos, que obtuvieron del
gobierno durante la presidencia de don Bernardino Rivada
via, una orden de prisi�n.

Rivera tuvo aviso y fug� de Buenos Aires yendo � asilar-
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se en Santa F�, donde viv�a tranquilo bajo el amparo del go
bernador don Estanislao L�pez.

Don Bernab� Rivera, sobrino, pero � quien el jeneral
trataba de hermano, perseguido tambi�n en la Banda Orien

tal, despu�s de haber andado alg�n tiempo huyendo por los

montes, con parte de un cuerpo de Dragones, no pudiendo
sostener la campa�a emigr� con varios gefes y oficiales y se

senta hombres de tropa. Fu� � reunirse � su hermano en

Santa P�.
Por este hecho, el general Rivera se encontr� due�o de

una fuerza como de 120 hombres, de todas las clases, pero
carec�a de medios para sostenerlos.

El 20 de febrero de 1827 se dio la batalla de Ituzaing�
que dejaba descubierta la provincia de Misiones.

El general Rivera proyect� desde entonces la toma de
esa provincia, mas como el gobierno de Buenos Aires le era

adverso, aplaz� su proyecto para mejor tiempo.
El 27 de junio del mismo a�o renunci� la presidencia

el se�or Rivadavia, y el 12 de agosto inmediato fu� nombrado

gobernador con la direcci�n de los negocios generales, el co

ronel don Manuel Dorrego.
Este cambio de personas vino � favorecer el proyecto de

Rivera.
En ese tiempo, teniendo que haner un viaje � Santa F�

por asuntos particulares, tuve encargo de mi primo pol�tico
don Braulio Costa, de visitar al general Rivera, agregando
que si me ocupaba lo sirviera, que el respond�a de todo.

Rivera me pidi� dinero, y cuando llegaron los Dragones
me pidi� reses para la tropa, ambas cosas le di y durante al

g�n tiempo fui su proveedor sin recibir medio.
Este fu� el origen de mi relaci�n con dicho general.
De vuelta � Buenos Aires, un dia me encontr� con una

carta de aquel, en la que me convidaba � tomar parte en su

espedieion � Misiones.
En esa carta, recordando que lo habia servido me ofre

c�a darme ganados de los que se tomasen en aquella pro
vincia.
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Luego que me impuse de s� contenido, corr� � casa del

se�or clon Braulio � consultarle ; pero sin darme respuesta
alguna me dijo, d�jeme esta carta, ma�ana le contestar�.

Al siguiente dia, eran las 7 de la ma�ana, cuando entr�
� mi cuarto.

�El se�or gobernador, me dijo, desea hablar con usted.

�Qu� quiere conmigo el gobernador? le contest�. No ten

go nada de com�n con �l.
�Vamos, sin embargo., repuso, y all� lo veremos.

Resist� cuanto pude � seguirlo; pero me comprometi�
clici�nclome ; lo he prometido y usted no me ha de hacer que
dar mal.

To quer�a mucho � este amigo y lo segu� al Fuerte, aun
que con suma repugnancia.

No solo no habia tenido jam�s relaci�n alguna eon el

se�or Dorrego sino que lo consideraba el enemigo jurado de
mi familia.

En el fondo de la galer�a que daba al rio se encontraba

Dorrego en su despacho privado.
Estaba de pi� delante de una mesa donde habia un ma

pa estendido, y daba la espalda � la puerta.
Cuando sinti� los pasos se dio vuelta. Estrech� la ma

no � don Braulio y me hizo apenas un fri� saludo con un

movimiento de cabeza y continu� en su ocupaci�n.
Don Braulio se diriji� � un sof�. To qued� de pie sin

saber que pensar de aquel recibimiento.
Despu�s de una lijera pausa se volvi� � donde yo estaba

y me dijo :

�Lo he mandado llamar � usted, se�or Pueyrredon, para
ordenarle que se apronte para marchar � Misiones � incor

porarse al general Rivera donde lo encuentre.

No hay espresion con que ponderar la sorpresa que me

causaron estas palabras unidas � la recepci�n seca y desabri
da que se me hizo.

Despu�s que me repuse de la primera impresi�n con

test� :

��Placerme buscar para darme orden, ha dicho el se�or



CAMPA�A DE MISIONES 459

gobernador ?
�A m� nadie me ha llamado�El se�or me dijo simple

mente que V. E. quer�a hablar conmigo: y sin embargo de

haberme rehusado � venir, si lo he hecho ha sido por sus

instancias.
�� Para darme orden, insist�, para que marche � la cam-

j.a�a de Misiones, dice V. E. ?
�A m� nadie me d� �rdenes, y por consiguiente no mar

cho.
Esta contestaci�n produjo un di�logo muy animado.
�Marchar� usted, volvi� � decirme.
�Oh ! no marchar�, repliqu�.
�El gobierno lo dispone.
�El gobierno tiene muchos subalternos � quienes man

ear y � cuyo n�mero no pertenezco.
�Cuando la patria necesita de sus hijos, no hay mas

remedio que servirla.
�La Patria! La Patria! bastante la he servido. Que la

sirvan otros!
�Por �ltimo, no hay remedio, es preciso que usted mar

che.
�Soy un ciudadano y no marcho.

El gobierno no reconoce la separaci�n en que usted se

apoya, y lo considera en servicio. (1)
Diriji�ndome entonces � don Braulio que no habia to

mado parte alguna en la disputa, le dije:
�� Para esto me ha tra�do usted aqu� se�or don Brau

lio?

Dorrego y yo est�bamos parados, el uno frente al otro,
como dos gallos.

El se�or Costa se levant� muy ruborizado, y se meti� de

por medio, diciendo :

1. En el a�o 1826 servia en la frontera: �habiendo invadido los
indios en tres divisiones fuertes �da 500 lianzas cada urna, el regimiento
de Blandengues sali� � pelearlos; yey mandaba su vanguisa-dia, y -con

.ella derrot� siuieesivamiemte � todas tres- en -eimoo acalorn-es y en solo
tres dias. Ei gobierno premi� -� los que no se hiaibiam batido^ menos �
m�, por cuyo motivo renunci� y no quea-ia servir mas.



460 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

�Pero se�or don Manuel : esto no es lo convenido : si

yo lo hubiera sospechado, no lo habr�a tra�do al se�or.
�Tiene usted raz�n clon Braulio, repuso Dorrego ; d�n

dose una palmada en la frente, y agreg�, � qu� quiere usted

amigo, esta cabeza ! esta cabeza ! Mire usted, diriji�ndose �

m�, esta cabeza es la mala, mi coraz�n es bueno. El se�or don

Braulio me conoce, perdone usted se�or Pueyrredon, venga
usted conmigo ; y tom�ndome de la mano, me condujo � un

sof� en el cual me hizo sentar, haci�ndolo �l � mi lado.
�Hablemos con calma, dijo, y se espres� entonces, po

co mas � menos del modo siguiente :

�He visto su carta : usted no se fie de las promesas de

don Frutos, es un hombre que ofrece mucho y no cumple nada.
Usted no ha de ser tratado mejor que lo que trata � todo el

mundo.

No tengo duda que �l v� � tomar las Misiones y eso es.

lo que yo mas siento, porque nos v� � causar mucho mal.
�Necesitamos la paz! la paz! No podemos continuar la

guerra. Rivadavia ha dejado el pais en esqueleto ; exhausto

totalmente el tesoro. En el Parque no hay una bala (pie tirar

� la escuadra enemiga. Hago esfuerzos inauditos por mon

tar la fundici�n : no hay un fusil ni un grano de p�lvora, ni
eon que comprarla.

Nuestra escuadra que tantos servicios hace, est� impaga
y sin repuestos ; nuestro estado no puede ser peor. Cuando Ri

vadavia, a�adi�, no pudo marchar, tenia raz�n, espres� la

verdad. Puede uno hacer brotar recursos de la tierra, pe-ro
no es justo apurar � este pueblo, agotado tambiett como el

erario.
To s� epue el Brasil desea tambi�n la paz, pero la toma

de Misiones v� � causarnos embarazos. Los brasileros no las

lian de querer ceder; don Frutos no las v� � entregar pirque
las toma por su cuenta.

El gobierno tratar� de entenderse con �l; pero eso no

basta, es preciso que todos los amigos de ese hombre vayan, lo

rodeen, � influyan para que no embarace las negociaciones
que el gobierno se propone entablar. En ese sentido me inte-



CAMPA�A DE MISIONES 461

reso en que usted vaya : voy � mandar llamar � don Juli�n

Espinosa, � clon Agust�n Almeida y � cuantos sepa que son

amigos de ese hombre. Es indispensable pues que usted mar

che, el pi�is le exije este nuevo servicio.
�S�, continu�, el motivo de su oposici�n � servir. Ei

grado epue eon tanta injusticia se le escamot�, se lo dar� el

gobierno, etc.

�Mi contestaci�n � todo esto, fu� decirle :

�Ahora s� nos entendemos, se�or gobernador. Est� muy

bien, marchar�, y har� cuanto est� de mi parte en el sentido de

las miras del gobierno, apesar de que no pu�chL lisonjearme
de poder influir en las determinaciones del general. Mi rela
ci�n no alcanza � tanto.

�No importa, replic�, un poco de cada uno har�n un

todo.
�Bien pues, marchar�, pero como simple particular;

quiero estar en libertad de volverme cuando me parezca.
�De ning�n modo, replic� Dorrego ; acepte

'

usted el

empleo que el gobierno le ofrece ; cr�ame usted, como par
ticular nada obtendr� de don Frutos, � lo menos es preciso
que tenga su sueldo. �

Quedamos convenidos en que as� seria.
�Voy � mandar poner una ca�onera � su disposici�n,

para epue lo lleve al Arroyo de la China, de "�se" modo se

ahorrar� usted una gran vuelta. En lo dem�s, recibir� mis
�rdenes dentro de dos dias.

As� concluy� esta singular entrevista, donde casi tuvo
lugar una pelea.

Empero, la verdad sea dicha, despu�s de esto el scf.ur
Dorrego se condujo bien � mi respecto.

IB
La ca�onera se mand� aprontar. El capit�n del puer

to, coronel don Francisco Linch, vino un dia � decirme.�

tengo orden de poner � tu disposici�n una ca�onera de gu-.r
ra. La he mandado alistar pero necesita ciertas reparaciones:
tendr�s que demorarte algunos dias.

Aprovech� esta demora para hacer un viaje � Chasco-
m�s, donde me detuve bastantes dias.
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Pero antes de esto el coronel Linch me pregunt� si no

habian estado � verme dos mocitos que solicitaban pasaje
para Entre-Rios. Le repuse que n�: pues han de verte, pior-

que yo les he contestado que 'estando la ca�onera � tu dis

posici�n, deb�an verse contigo. Le pregunt� qui�nes eran:

son dos mocitos que vienen aqu�, hacen sus pacotillas como

mercachifles, y aprovechan estas ocasiones para volverse.

Les he dado pasaje otras veces, a�adi�. Pues siento as�, da
les tambi�n ahora, y economiza la visita. Mejor para m�, pues
ir� mas acompa�ado.

Qu� lejos estaba de pensar que uno de ellos seria el futu

ro vencedor de Caseros, el que derroc� al tirano Rosas !

Con motivo de este viaje hubo otra circunstancia que no

debo pasar en silencio, por el rol que jug� el hombre en el

tiempo de las persecuciones que sufr� de Rosas.
Linch me habia dicho que estaba escaso de oficiales por

que todos se hallaban embarcados por estar la escuadra ene

miga al frente.

Pero tengo un contramaestre de Arsenal, excelente hom

bre que ir� mandando la ca�onera ; mejor para t�, pues podr�s
mandarlo como te d� la gana.

�Es igual, fu� mi contestaci�n.
Este contramaestre era un portugu�s llamado Jos� Fe

rreira ; mas tarde volveremos � encontrarnos con �l.
A mi vuelta de Chascom�s las cosas habian cambiado de

aspecto, y obligado al gobierno � tomar otras medidas.
El general Rivera habia volado y caido de improviso so

bre la provincia de Misiones entrando por la frontera Orien
tal. Bati� al coronel ^encaster en la costa del Ibicu�, des

pu�s de lo cual, ya no tuvo quien hiciera oposici�n � su con

quista.
El general Lavalleja que mandaba en la Banda Oriental,

destac� una fuerza volante al mando del coronel don Manuel
Oribe para perseguirlo en el territorio oriental; pero Ori
be excediendo sus instrucciones, penetr� en el de Misiones,
j en la misma costa del Ibicu� las vanguardias de ambas fuer
zas chocaron, y huuo ctos � tres muertos de cada parte. Como
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ya Rivera habia engrosado su fuerza, parte con orientales que
se le habian reunido, parte con correntinos, las fuerzas per
manecieron alg�n tiempo sin operar, ^ribe espiando la oca

si�n de batirlo, � esperando refuerzos�Rivera evitando todo

choque que empeorara su posici�n.
Con este motivo, se apresur� � dar cuenta al gobierno

general de haber tomado piosesion de.Misiones, y se somet�a

por consiguiente al gobierno de Buenos Aires. Este le dio
orden inmediatamente al general don Estanislao Lopiez c�e
marchar sobre Misiones � tomar direcci�n de la guerra por

aquella parte, para lo cual su divisi�n de santafecinos fu�

reforzada con 250 reclutas cordobeses, y varios otros con-

trnjentes para formar un ej�rcito. Imparti�se orden al mis
mo tiempo al coronel Oribe de retirarse � ocupar su puesto
'en la l�nea de Montevideo.

Due�o Rivera de la campa�a, continu� sus operaciones.
Fu� sucesivamente ocupando los pueblos, al mismo tiempo
que engrosaba su fuerza, con la cual se habia situado en Ita

rpui. Cuando se present� el general L�pez eon su divisi�n �
la parte occidental del Uruguay, all� lo encontr�.

El general Rivera, rehus� someterse � L�pez. Le man

d� ofrecer ausilio de ganados para su retirada, lo que no fu�

aceptado por L�pez, y durante algunos d�as se combiaron
notas que dieron por resultado que este emprendiese su re

tirada entregando � Rivera los continjentes que llevaba, con

le cual empez� � formarse el ej�rcito del Norte bajo la direc
ci�n del coronel don Manuel Escalada, nombrado gefe de Es
tado Mayor general.

Por todas estas circunstancias mi viaje se habia poster
gado. Entretanto se resolvi� reforzar el ej�rcito del Norte
con un escuadr�n de artilleria � las �rdenes del coronel don
Eduardo Trole, que se incorpor� con mas de 20 oficiales.
Entre estos, recuerdo al capit�n don Martiniano Chilavert,
que anclando el tiempo, muri� fusilado por orden de ese

mismo buhonero que como he dicho, iba de pasaje en la ca

�onera con su pacotilla; el capit�n don Jos� Maria Piran, ac
tual general, y el teniente de infanter�a don Miguel Gal�n, que
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ileg� � general y ministro de la Guerra en el Paran�. De los

dem�s solo tengo piresente que habia entre eUos varios fran

ceses. Por lo que hace � m�, llevaba instrucciones por sepa
rado.

El viaje fu� largo por causa de malos tiempos, varadas,
5 mas que todo, porque solo naveg�bamos de dia por temor

de unos corsarios que andaban por el Uruguay, los cuales hi

cieron un amago sobre la ca�onera en una ma�ana, pero s-3

retiraron sin atacarla.
Durante el viaje no tuve contacto alguno con la comi

tiva, porque todos iban alojados en la bodega: en la c�mara
solo �bamos Trole y yo. Como toda la navegaci�n la pasa
ban jugando y no era aficionado � esa diversi�n, jam�s me

acerqu� � ellos. Esto fu� causa de no conocer al despu�s
vencedor en Caseros.

En el Arroyo de la China demoramos tambi�n muchos
d�as para comprar caballadas para la marcha, y llevarlas al

ej�rcito. Con este motivo y ser yo el encargado de dicha

c-peracion, me hice de una magn�fica tropilla que en adelante
me sirvi� mucho.

Al fin marchamos para Misiones por la costa occidental
ele Curuz�-cuati�, que fu� el �ltimo lugar habitado por
.aquella parte,�desde all� adelante todo era desierto.

En la marcha visitamos las ruinas del antiguo pue
blo de Tapey�, patria del general San Martin. La Cruz, era
el que por entonces habia resistido mas � la acci�n destruc
iora de los tiempos. Las macizas paredes de su iglesia se

conservaban intactas. Un gran patio cercado de corredores
sostenidos por columnas de piedra sobre pedestales de lo
mismo, permanec�an todav�a en buen estado.

En el centro de ese patio se veia un cuadrante que nos

llam� mucho la atenci�n. En un hermoso pedestal de pie-
ura perfectamente labrado, se elevaba una columna de 5 va

ras, de una sola pieza. Sobre esta, descansaba la piedra cua

drada, en que marcaba el gnomon � estilo, colocado de mo-
<- c que pudiera verse por ambas partes. Su posici�n era per
pendicular, pero con una peque�a inclinaci�n al meridiano.
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Las pinturas epue adornaban esa columna ochavada en fajas
verticales de cuatro dedos de ancho, apagadas por el pol
vo, apmrecian descoloridas; pero cuando lavamos algunos pe

dazos, se vio la puntura amarilla y verde tan viva, como si

t.cab�ra de ser puesta � pesar de tener ochenta a�os, seg�n
la fecha esculpida en la misma piedra.

El cementerio era un cuadrilongo cercado con calles de

�rboles. Todos los sepulcros tenian l�pidas de diferentes

colores, con inscripciones en guaran� la mayor parte de ellas.

Algunas habia en espa�ol y otras en lat�n. Se ve�an tam

bi�n algunos t�mulos de formas raras y caprichosas.
En esta l�nea los Misioneros estaban mas adelantados

<[ue nosotros.

Cuando aun se enterraban los muertos en las iglesias,
ya ellos tenian campos santos y usaban l�pidas y monumen

tos, lo que no suced�a entre nosotros, hombres civilizados

que mir�bamos con desprecio � los indios.
En todo el tr�nsito desde Curuz�-cuati� hasta Itaqu�,

no vimos mas habitantes que unos indios alzados que anda

ban boleando baguales de que estaban cubiertos aquellos
�campos. Al avistarnos huyeron abandonando los animales
maniatados.

El aspecto del pais era risue�o por su naturaleza. Cu
bierto de �rboles, cortado por rios y arroyos cristalinos;
mas no se pocha prescindir de un sentimiento de melancol�a
al cruzar unos lugares tan bellos, tropezando � cada paso con

ruinas y vestijios de antiguas posesiones de campo, que con

ten�an todas magn�ficos naranjales enteramente abando
nados.

En Itaqu� nos incorporamos � la fuerza que se organi
zaba para formar un ej�rcito bajo la direcci�n del coronel
Escalada, que trabajaba activamente y con la intelijencia
que le es caracter�stica � este distinguido oficial.

El general Rivera me recibi� bastante bien, pero con

aire de mando, lo que ocasion� me fuese � alojar con el co

ronel Escalada (don Manuel.)
A ocho leguas de Itaqu�, en la costa del arroyo de It�,
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se estableci� el campo general.
Una noche estando en ese paraje, fu� llamado el se�or

Escalada por el general en gefe. Viendo que tardaba me que*

c'�. dormido. A las 12 de la noche volvi� y me record� para
conversar.

��A que no es usted capaz, me elijo, de adivinar con

qui�n acabo ele estar?
�Por supuesto n�, le contest�. No tengo el talento

de la predicci�n.
�Con el c�lebre Pancho Alzaga, repuso.
Vino este � ver al general Rivera que no queriendo ha

blarlo le mand� � Escalada. Solicitaba tomar servicio en el

ej�rcito. Escalada le dijo, que eso no podia ser, que aquel
ej�rcito estaba ya � las �rdenes del gobierno de Buenos Aires

el cual lo reclamar�a.

Alzaga sosten�a que era inocente, que lo habian calum

niado, � insisti� de tal modo en ser -admitido, que Escalada
se vio en la necesidad de contestarle.

�Se�or Alzaga, es preciso que usted sepa que sus

c�mplices ya no existen.

Alzaga se aterr�. El no lo sabia; se cubri� el rostro
con ambas manos, y lo confes� todo. Es cierto, se�or, dijo,
soy un crimnal!

El se�or Escalada, sac� entonces 18 onzas de oro que le
mandaba el general Rivera, y lo despidi� dici�ndole :�Tome
usted esto, vayase se�or, huya de los hombres � h�gase digno
de ellos.

Nuestra conversaci�n dur� hasta cerca del dia, sobre
este hombre tan horriblemente criminal, y cuya causa esta
ba ya en conocimiento de todo el ej�rcito.

Una larga temporada permanecimos en aquel campa
mento, creando y disciplinando los cuerpos, al mismo tiempo-
que iban haci�ndose ocupar los pueblos sin peligro de nin
g�n g�nero.

Desde que el coronel Alencaster abandon� la provincia,
despu�s de su derrota en Ibicu�, ninguna resistencia se opu
so � su ocupaci�n. As�, aquella campa�a fu� de puros ma
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nejos para lo cual el general Rivera era sumamente diestro.

Cuando tuvo aviso de estar celebrada la paz del 27 de

agosto de 1828, fu� cuando despleg� toda su actividad.
Inmediatamente despach� comisionados � los siete Pue

blos, � los cuales puso � contribuci�n.
El plan que desenvolvi� y llev� � ejecuci�n fu� formula-

de en virtud del tratado de paz seg�n el cual la provincia
ele Misiones debia ser restituida al Brasil.

Su primera idea fu� no dar cumplimiento � ese cap�tulo
del tratado; pero no encontr� apoyo alguno en el ej�rcito, y
se decidi� por dirijirse � la Banda Oriental.

Luego que supo que se habia nombrado gobernador del
Estado al general don Jos� Rondeau en l.o de diciembre de

ese mismo a�o, despach� � la Banda Oriental desde su cam-

pio de It�, � poner � disposici�n del nuevo gobierno el bast�n

del ej�rcito.
El capit�n don Bernab� Magari�os parti� para los pue

blos � traer todo lo que habia en ellos.

Varios comisionados fueron � reunir los indios de las

Reducciones, con el objeto de incorporar los hombres al

ej�rcito y llevar las familias.
Otro comisionado fu� � entenderse con los Charr�as ; in

dios n�mades que ocupaban los desiertos que mediaban � la

sozon, entre el Brasil y la Banda Oriental.
Su objeto era presentarse en su pais�con fuerzas con

siderables para imponer, y riquezas para deslumhrar.

III.

Muy luego, el ej�rcito se puso en movimiento fracciona
do en dos cuerpos � divisiones : una de las cuales, � las �rde
nes del coronel de dragones don Bernab� Rivera march�
hacia la costa del Ibicu�, donde debia operarse la reuni�n

general. Esta divisi�n se compon�a de las tres armas.

La otra, � las del mismo general en gefe se dirigi� al in

terior, en la direcci�n � rumbo del Rio Pardo. Solo lleg�
hasta la aldea de la Picada de San Vicente, donde el gobier
no imperial tenia grandes propiedades y estancias con nu-
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merosos ganados.
Algunas jornadas hab�amos anclado, cuando un cha pi�

ramos en un hermos�simo vahe, � la vista de una estancia
distante como media legua, sobre una Cerrillada.

Acababan de llegar de Buenos Aires y otros puntos va

l�aos sujetos atra�dos por el aliciente de los ganados, entre los

que recuerdo � don Mariano Gainza, don �Mariano Escalada,
Mr. Raquin, don Blas Despui, don Pedro Espino, etc. etc.

Todos estos se�ores conversaban con el general. Esta
ba tambi�n su secretario el doctor don Lucas Obes y yo, epue
desde que Regu� habia sido nombrado su ayudante de cam

po, cuando vimos descender de los cerros y dirigirse �
nuestro campamento dos ginetes en traje de hombres de
clase.

Luego que se acercaron, todos reconocimos en uno de
ellos � Pancho Alzaga, el otro era el due�o de la estancia

que venia � convidar al general � comer en su casa.

A la vista del primero, asi como una bandada de palo
mas vuela al ver un gavil�n, asi toda aqueUa reuni�n se des
hizo dejando solo al general con sus visitas.

La comitiva se reuni� conmigo � pocas varas de ah� y la
conversaci�n jiro como era natural sobre la muerte de don
Francisco Alvarez, y la ejecuci�n de Marcet y Arriaga, que
'todos los circunstantes habian presenciado.

El general Rivera, probablemente � causa del acompa
�ante, se escus� de aceptar el convite con pretesto de ocupa
ciones epue no tenia, y levantando la voz, dijo al doctor Obes,
que fuese en su lugar eon todos aquellos se�ores y usted
�amigo Pueyrredon, a�adi�, se quedar� conmigo. Luego ire
mos de paso � tomar algo. Asi se hizo, march�ndose la co

mitiva.

Por la tarde se movi� laT' columna, y al pasar la es

tancia, el general y yo nos chrijimos � las casas.

Toda la comitiva sali� � recibirlo. El doctor Obes me

cont� epue despu�s de comer el due�o de casa, lo llev� � un

cuarto para que durmiese la siesta; usted sabe me dijo, que
3 o no puedo pasar sin ella y acept�. En el fondo de la pieza
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epue era larga y angosta, habian dos camas, una de ellas esta

la ocupada; quise enterarme epuien era mi compa�ero de

cuarto, y cuando reconoc� � FraD cisco Alzaga, rehus� des

cansar.

�Es cosa particular, le contest�, que haya usted tenido
miedo de dormir en un mismo cuarto con el que ha vivido

y viajado muchos dias cuando lo llev� � Santa F� oculto.
�Es verdad, me dijo: pero entonces no lo cre�a un fa

cineroso ; lo consideraba inocente.

Entre tanto la divisi�n continuaba su marcha y � medi
da que avanz�bamos hacia el interior, el pais se presentaba
11. as variado y hermoso.

En general, los campos de Misiones son quebrados, cu

biertos de cerros, arboledas que se van � las nubes, rios y
arroyos cristalinos, cuyas m�rjenes ofrecen al viajero un pa
radero agradable por el lujo de su vejetacion y el continuo

canto de los p�jaros, abundant�simos en aquella regi�n: �

epue se agregan los ba�os tan necesarios en un pais calo
roso.

Ademas ele las serran�as que se denominan generales,
se encuentran por todas partes, cerros aislados que llaman

A�orros, cubiertos de �rboles seculares. El cedro, el pino,
lapacho, ttrandei, arrayan y amarillo se encuentran en gran
de y estraordinaria abundancia. Hay tambi�n muchas fru

tas silvestres. El. Guabiy� semejante � la guinda, el imbajai,
especie de melocot�n; el durazno silvestre, guayabo, grana
dilla y mil otras de esquisito sabor.

En medio de los llanos hay multitud de bosques, peque
�os y redondos, que llaman capones, los que son de un efecto

sorprendente. Todo all� es bello : que grande es la naturale

za, en esos apartados lugares! El hombre se est�sia contem

plando sus maravillas y la riepteza de su vejetacion. Aque
llo es un verdadero panorama, cuya majestad anonada el es

p�ritu ante el Criador y sus obras estupendas !
Los pueblos de Misiones, son como todos los del Brasil,

con casas de teja, de una arquitectura especial, y com�n al

pi�is. Quien ha visto una casa, las ha visto todas; pero en
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la campa�a se encuentran magn�ficos edificios de dos y tres

altos; verdaderos palacios con todas las comodidades ele la

vida: con jardines y huertas de toda clase de fruta, y gran
des naranjales.

Sus due�os re�nen en ellas cuanto es necesario. Sus

despensas abastecidas de todo lo preciso y hasta de lo sup�r-
fltto.

Los brasileros se tratan bien; son muy obsequiosos y

hospitalarios. El viajero que llega � una de esas casas es

siempre bien tratado, tienen todas ellas un cuarto destinado

para hu�spedes en donde se les proporciona todo cuanto ne

cesitan � apetecen. Solamente se echa de menos el trato

de las familias que no se presentan nunca al estranjero. As�,
un forastero lo es alli toda la vida.

En el tiempo de la Tiran�a, multitud de emigrados se

dedicaban al oficio de Fazendeiros, es decir, mercachifles y
recorr�an la campa�a en todas direcciones, y aunque no gana
ban en el negocio, consegu�an vivir por que no temad nr. la

epue gastar. Todo se les proporcionaba en las casas donde

paraban.
IV.

Sigamos la narraci�n pendiente. Desde que se hizo la

paz, se habia puesto el general Rivera en relaci�n eon el co
ronel Bentos Manuel Riveiro, que mandaba los rejimientos
40 y 42 de caballer�a Imperial.

Bentos Manuel, envi� en misi�n especial al campo de
Rivera, � un comisario de guerra, de apellido Abreu, y al

capit�n don C�ndido Azambuyo, oficial de toda su confianza.
Se trataba de erigir en Rep�blica la Brovincia de Rio Gran
de ' '

para lo cual solicitaba el ausilio � apoyo de la fuerza de
Rivera. Este, que lo que quer�a era reforzarse para ir � la
Banda Oriental, exijia que Bentos Manuel licenciara los dos
rejimientos � sus �rdenes y se le reunieran, comprometi�n
dose � ausiliarlo con un ej�rcito despu�s que se hiciese del
mando en su pais.

Bara arreglar este punto, despach� el general una comi
si�n al campo de Bentos Manuel, compuesta del doctor Obes
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y yo. Marchamos acompa�ados de los se�ores Abreu y Azam

buyo.
El primer cha de marcha fuimos � parar � una Hacienda

llamada San Rafael. Caminaban adelante el doctor Obes y
el se�or Abreu, Azambuyo y yo nos hab�amos cpuedado mecha

legua atr�s : cuando llegamos era casi de noche.

En una esquina de la casa, conversaba un grupo de seis

piersonas.
Nos dirijimos � eUos, cuando al acercarme reconoc� �

Pancho Alzaga, vestido de seda eon el mayor lujo posible.
Inmediatamente retroced� hasta donde hab�amos dejado los

caballos.

Que he isso, me pregunt� Azambuyo.
Nada, nada, despu�s iremos; continuemos nuestra con

versaci�n. El doctor Obes que espiaba n�s acciones se des
tac� del grupo y lleg�ndose � mi, dijo :

�. Ser� destino el nuestro que nos hemos de encontrar

-siempre con este hombre ?

No s� lo que ser�, le contest�; pero lo que si s�, es. que

aqui me he apeado, aqui voy � dormir, y d�" aqui no me mue-

t c hasta ma�ana � la hora de marchar.
Ta me lo estaba esperando, repuso el doctor �. como ha

remos ?
�To no s� como har� usted, mas yo har� como he

dicho.
�Pero; �que pensar�n los due�os de casa?
�Que piensen lo que quieran. No he de entrar jam�s

�>. alternar con ese facineroso.
El doctor Obes se fu�. Llam� aparte al comisario Abreu,

ignoro lo que le dijo, pero lo cierto es que Alzaga desapare
ci� y los due�os de casa vinieron � buscarme.

Esa noche se celebr� alh la noticia de la paz. Ta he di
cho que los brasileros son obsequiosos; nos presentaron una

mesa espl�ndida que dur� hasta las 12 de la noche, brindan-
ce � los beneficios de la paz, � la patria, al emperador, etc.

1 cual no seria la mortificaci�n y acaso los remordimientos que
esle hecho despertar�a en aquel desgraciado al verse escluido
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ci� nuestra sociedad!

Luego que nos pusimos en marcha al siguiente dia, el
comisario Abreu me atac� fuertemente para que le dijera lo

que habia eon ese hombre. Me negu� � satisfacerlo. No quie
ro, le contest�, arrebatarle la hospitalidad que le conceden

aqu�. Entre otras cosas, el se�or Abreu, me decia; no es

mera curiosidad la que me mueve; a�adiendo que se lo ha

bian recomendado de Itaqu�, que vivia en su casa, en familia,
pero epue tenia tres hijas y ansiaba saber � quien hospedaba.
cr su hogar. Con todo, me mantuve firme � pesar de sus razo

nes que en ePfondo encontraba justas.
Vi�ndome hostigado, estrechado: concluyamos le dije.
i Quiere usted ser portador de un recado para �l 1

Porqu� n�, me contest�.
Pues manifi�stele usted que digo que no sea cobarde, que

se trague el ca��n de una pistola, que es lo �nico que le resta

que hacer en este mundo.

Oh senhor! isso he muito repet�a Abreu, pero yo no qui
se salir de aqu�. (1)

Continuamos la marcha y fuimos � encontrar � Bentos

Manuel, acampado en el arroyo de Zasquen.
Nuestra misi�n no tuvo buen resultado, y despu�s de

cuatro dias de demora, regresamos al ej�rcito que encontra

mos en la estancia del Padre donde habia hecho alto, � espe
rar el resultado.

En seguida de esto, continu� la marcha hasta los puebli-
tos de San Vicente, donde permanecimos muchos dias, ocu

pados all� en reunir y despachar grandes trozos de ganado
ele aquellos criaderos, no obstante que el que producen es pe
que�o, puesto que no engorda, nunca, � menos que se le d�
sal. Asi es que todas las graneles haciendas, sirven solo para.
eso. Despu�s tienen que invernarlos en otros lugares.

Se sacaron tambi�n las familias de los pueblitos de aque
lla parte y las de los de la costa del Uruguay, se reunieron

1. En 1839, siendo May�se general �del ej�rcito de Laivalle en .Co
rrientes, tuve el disgusto de .tener �qu-e arrojarlo de �el � pedido d-e to
dos Sos ge-fes. En �esa vez, tambi�n solicitaba servicio.
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� la otra divisi�n.
Cada Reducci�n � Tribu, marchaba como en procesi�n.

presidida de los ancianos que llevaban los santos principales.
El pueblo conduc�a multitud de santitos. A la cabeza de

aquellas iba la m�sica. Cada Tribu tenia la suya, compuesta
de violines. Los m�sicos son tambi�n los cantores.

Las dos divisiones se unieron en la costa del Ibicu�.

Se calculaba en cien mil cabezas de ganado el que se

arreaba.
Alli habia 28 carretas cargadas tra�das pior el capit�n

Magari�os.
Llevaban objetos del culto y hasta las campanas; se de

c�a que conten�an muchas riquezas (no lo creo.)
Luego que llegamos al Ibicui, empez� � efectuarse el pa

saje con mucho trabajo por que el rio es muy ancho y se ha

llaba crecido.
Se tuvo noticia, que el ej�rcito Imperial se reun�a para

estorbarnos la salida � menos que se largasen las haciendas;
y pusi�semos en libertad � los Indios.

El punto de reuni�n era Al�grete, donde ya se hallaba

el Mariscal Sebastian Mena Barrete

El general Rivera que calcul� que tendr�a muchas demo
ras en aquel paso, me mand� en comisi�n � Al�grete para en

tretener cuanto pudiera al Mariscal con su ej�rcito, � fin de

tener tiempo de efectuarlo.
Mis instrucciones estaban reducidas � hacer reclamos so

bre esa reuni�n de fuerzas ; formular alegatos y suscitar cues
tiones de todo g�nero.

Cuatro dias permanec� con el Mariscal; pero ya no era

p.csible entretener mas, pues al �ltimo no faltaba mas sino

que me echasen.

Creia que era tiempo mas que suficiente para efectuar
el vado del rio; pero con gran sorpresa m�a encontr� que
aun no se habia practicado del todo.

Todav�a tardamos otros cuatro dias para concluir de pa
sar aquel inmenso tr�fago.

El mariscal Barreto que solo esperaba mi salida de Ale-
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grete, se puso en movimiento dos horas despu�s. No vino

directamente sobre el ej�rcito, sino que adelant� sus mar

chas sobre un flanco, sin aproximarse ; pero maniobr� de

modo que quedamos cortados.

(Concluir�.)

MANUEL A. PUEYRREDON.

v



NOTICIAS.
i

SOBRE LA INTENDENCIA DE C�RDOBA DEL TUCUMAN.

(1788.)

Relaci�n eireuinistaneiia>da epue en virtud -de orden del Escelemt�slmo Vi

rey, de 13 de oictmbrie �de 1787, f-o-rma el goberuado'r-inten.d.emte de
la �provim-c-ia de C�rdoba -del Tiueninilam, cuya capital es iba ciudad d-e
este nombre: de sus partidos y situaci�n respecto � �ella, tercipera-
memto, c�mputo -de leguas que ocupa todo -el distrito, �el del n�me
ro de �all'mas, con �distinci�n de colores-, �en el todo- �de la provincia,,
por �una ,pii'�iiiden�te regulaci�n.; sus labranza�, frutas y �especies que
hia�cem el ordinario alimento de sus habitantes y naturales, los que
se crian en sus tierras � vienen de otras, terrenos llamos � f-rir.i-
gos-ois, �sus �c�irouinstancias, �pastos, maderas y su aplie-aic-ion, gana
dos, comercio que se fa-ciliiita -con ellos y dem�s producciones. F�

bricas, ramos de industrial, (minias .corr�entes y -cuales no lo est�n

y porque -caiusa, qn-e propOTiciomes para coixlbima�r -con otras pro
vincias su �neie�proica conveniencia por agua � de otro, modo, con
lia salida y despacho -de sus frutos�, y em la (aid-quii-siiciom de lo m�e-

icesisirio � la vida y usos connun-e-s, -con las dem�s noticias adquiri
das po-r el conocimiento imiutuo � inspecci�n del pa�s. (1)

La provincia de C�rdoba comprende cinco ciudades, �

s�-ber: C�rdoba, su capital, San Luis de Loyola, Mendoza,
San Juan y la Rioja. San Luis, Mendoza y San Juan
�orm-an el partido de Cuyo, antigua provincia de leste n-om-

b>ne. La �p-riimera -est� situada casi al S. O. d-e C�rdoba �

1. Hernios copiado �este �escrito in�dito �del borrador aut�grafo
del Marqu�s -de Sobre-Monte, -que ha �tenido la amistosa deferencia
de proporcionarnos el se�or don Erainiciseo Ram�n de Udaeita, �� quien
damos lias gracias.

El 6 de diciembre de 1785, e-1 �mismo Manques d-e Sobre-Monte ha
b�a dirijido' ya um� informe al Rey sobre �el �estado pol�tico de la 'in
tendencia de� C�rdoba., que �ha raido �publicado �em "El Judicial", n�
mero 31, d�e 9 de abril de 1856. En esa representaci�n observaba las

ventegas que habia producido la divisi�n de �la antigua provincia de
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distancia de ochenta y seis leguas; Mendoza al S. O. y
distancia de 156 leguas; San Juan casi al O. distancia de

LIO leguas; La Rioja al O. N. O. distancia de 110 leguas.
Los partidos de la jurisdicci�n particular de la ciudad de

C�rdoba son diez, � saber : l.o el de ella, 2.o el del Rio Segun
do, al N. O. y E : 3.o el deLRio" Tercero al S. y S. E : 4.o el

Rio Cuarto al S. : 5.o Calamuchita al t�. E. y S. t�. E.: el

6.0 Tras la Sierra al O. y S. O.; 7.c Tulumba al N. ; S.o P�

nula al O.: 9.o Ischilin al N. y N. O.: lO.o Rio t�eeo al N.

El de la jurisdicci�n de San Luis es Renca, que est� id N.

y N. E. de la ciudad; de la de San Juan, Jachal al NT. y

Valle F�rtil al E. ; de la Rioja los Llanos al S. y S. E., Arauco
id Norte, Gnandacol y Famatina al O. y N. O. ; de Mendoza

el Valle de Uco al S. y el ele Corocor y las Lagunas del E.

al N E.

El temperamento generalmente es c�lido y seco, pues es

corta la diferencia que se nota de unas � otras ciudades �

T'-D-cumiam en cuanto al �r�jinnen gu-bermettivo, y sioete�iia la convenien
cia d-e igual medida en lio- eclesi�stico, piropomiemido la -divisi�n del

obispado-, -cuya di�cesis s�e �estemdia cuatrocientas leguas de S. � N. y
160 de E. � O. Deiimiostnalba con fuin-diad�siimas -observis-icion-es lo �ina-
diecuado �que el distrito de Cuyo estuviese sujeto en lo �eclesi�stico
al �obispado d-e Ohi-l-e, cuyos habit arates ' '

mueren, dice, �en una edad
decr�pita sin haber visto la cara Eil obispo, qiuie no- puede .p-naicticar
la visita �en tan vastos itarritioirios': " se apoyaba �en it-izofaies ooneiiu._
yentes, �em Ja dificultad �de �eg-eraer el vi-ce-patr-o-niaito poT Jas distan-

�eiaia, y �eincontrarsie -divisionies adminlast.r-ati'vas �en implicancia con -las
leclesi�istiieisB, -en- Jos �diezmos por ejemplo-, Sosten�a que �deb�an per
tenecer al obispado -de C�rdoba �es �ciudades de Mendoza, San Junan
y �Sam- Luis, ' ' com� todo lo dem�s qu-e comprend�a � la nueva pro
vincia", -erigi�ndose otro en la d�& Salta con laigr-egaieion -de parte del
arzobispado -de -ChlEircas.

Esta riep-reiSiernta-eiom dio -origen �� lia Real C�dula die t3 de enero

de 1 78-7, por lio cual .el Rey pedia informes �piara neaoilvier sobre este
raBumito. El �marqu�s-, pues, no desia-tendia -los intereses �eimeoiinien-dados
� su .gobi ernio, y por �eso po�nos �a�os despu�s re�teict-� �el trabajo que
hoy publicamos.

-Si el papel que -deis�e�mpe�� �en la -invasi�n inglesa fu� desa-lirado,
debemos ser justos �en �elojiair �el �eimpe�o que como ad.niinistrado.r tuvo
�para que la. initemd�ein.ciai de �C�rdoba pro-gre>si?se-, auimientase su icio-

mierc-i-o- y mejorase �el -estado de �sus .habitam-tes-; para esto estudiaba
sus iniecesida-deis, sus recursos-, sus ip-ro-du-etos y lia, topograf�a, pisira
�iicons-ejiar .medidlas aideieua-da-s. �Ojaili�- �la ipr-�-ctica de �etas Vistas y losi
du formes escritos,, mo sio hubiese �olvidado-!

V. G. QUESADA.
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partidos; en el de las ciudades de Cuyo y en la Rioja se mo

difica alg�n tanto el calor y secpuedad con la abundancia de

acequias (2) de agua cpte atraviesan las calles para comu

nicarse � las casas y huertas, y con los muchos �rboles, ar
bustos y vi�as que se cuidan con el riego.

El n�mero de leguas que ocupa todo el distrito cora

l/rendido desde la Cruz Alta hasta la Cordillera de los Andes

ser� como de 230 leguas, y de N. � S. como 140. Poco mas

n menos el n�mero de habitantes en toda la provincia ascien
de seg�n los padrones y noticias mas exactas que han podido
tomarse, � 79276, de los cuales se computan 26750 espa
�oles y 32526 mulatos, mestizos, indios y negros. El vecin

dario de la capital de esta provincia incluso en la suma an

terior, asciende � 8000 personas, de las cuales se computan
2500 espa�oles y las 5500 restantes ele las castas referi

das. (3)
Las labranzas, cultivos, frutos y especies que hacen el

ordinario alimento de los habitantes, son : el trigo, maiz, y en

las ciudades del partido de Cuyo, las frutas de que abundan

2. Guando dom Pedro del Castillo fund� la ciudad �de Mendoza,
por �mandado del gobernador �de Chile don Garc�a Hurtado de Men

doza, ya encontr� que el cacique " Gu-dimallem " regaba el icampo
con �acequias. La impert�: ineia die estas es tan considerablie all�, qne
�hay -un juez gemie-ral �de �aguas-, y en ciada, "hijuela" otro juez, -cuya
jurisdicci�n- y atribueiom>es �est�in fijadas por un

" Reglaimiento " dic
tado �en 31 de agosto de 1844. La especialidad d,e �esta materia exi-

jir�a que nos �detuv-iieseimos piaina esplicar el procedimiento �que se� ob
serva, como se conserva la acequia principal, �que tr�mites �se �e-xijem
�e-n la comceisiion de -cada -hijuela, como- �se distribuye �el riego-, �esta-
b-lieeimie-nto die coiiupueTtia�, ooinservaieiom, �contribuci�n que se paga
etc. etc. La priudente distribuci�n de �les -aguas ico-nstituye un �ramo

importante en la agr�cola provincia �de Mendoza y en San Juan.

V. G. Q.

3. Vamos � comproba�r la poblaci�n que �se��ala el marqu�s; con
las noticias adquiridas poisitieirio.nmieinte y su poblaci�n �actual.

"Provincia de �C�rdoba" Poblaci�n
Censo oficial de 1779 44052
" provincial de 1813 62176

�Ava.lniaieion por el congreso de 1826 90.000
Censo provincial de 1839 102248

" de 1852 110539
" oficial de 1857 137079
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sus chacras y huertas, se�aladamente brevas, higos, duraz

nos, ubas, peras, pues en la estaci�n que se dan toda la jente
pobre, que es el n�mero mayor, las recoje para sustento dia

rio, y aun los mas recojen las que pueden conservarse en el

invierno para lo mismo. Porque aunque el ordinario y prin
cipal alimento de todos los habitantes de la provincia es la

carne, con el aumento de poblaci�n que se ha esperimenta-
oo, est� mas cara que ahora treinta � cuarenta a�os, y la

jente pobre especialmente del partido de Cuyo y Rioja, po
cas veces puede comprarla. El trigo lo usan en pan, habi�n

dose estendido mas este alimento en los tiempos presentes
que cuando abundaba mucho la carne, y el de mas peque�o
grano � inferior, cocido con la carne : del maiz hacen el mismo

uso y tambi�n en los guisos, cocido entero cuando est� tier

no, y desgranado cuando se halla mas duro el grano. El tri

go se d� en abundancia y de superior calidad en Mendoza.
En C�rdoba se recoje comunmente el que basta para su

provisi�n y algunos a�os en que suele ser escasa la cosecha por
falta de aguas, lo llevan de la Rioja y Mendoza. En San Luis

" Provionc'ia de San Luis de Loyola."
Se culcula. por el se�or V. M. de Moussy, en 1770 4000
El congreso de 1825- la avalu� �ex-aj-e-ra-damiein-tie .2-50-00
�Censo incomplete de 18-54 32000
lOemiso �oific�iall �die 1857 376��I2
El se�or Moussy calcula lEietuaimieinte (1864) 45000

"Provincia de Mendoza."

La poblaci�n �em 1770 de la provin-cia -de Cuyo-, S-a-n Juan, -San
Luis y Mendoza sie fij� �en 22007 Mil-mas.

En 182-5 ieil congreso la avalu� �en 8>0-00�0. Se diabla � cada rana de
-esas �p-roviinieiias 26666 almas.

Em 183.2 -se calcul� �as�:�M.emdo-za 30�0-0-0, �Siam Juan 35'0�0�0, San
Luis 150-0-0, es decir, 80-0-00 todo -Cuyo-.

E'l �censo -oficial] de 1857 d� � Mendoza 47478.
' ' Provincia de San Juan. ' '

Se. -cinleuluba em 1825 �26000
"

�em 183�0 -.- 35-0-0-0
"

en 1854 48-0-00

Seg�n M. V. Mar-t'lm de Mion-ssy puede calcularse (1864) �en . 7-0-000

"Provincia de la Rioja."
"Un -censo d 1814 le -dlabiai 14092
La poblaci�n actual �lia calcula el se�or Moussy 4010-0-0

Estos datos tan curiosos -como importantes los temamos de una
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no se cosecha porque no tienen molino alguno en que redu

cirlo � harina y est�n precisados � preveerse de la de Mendo

za. En San Juan se d� el suficiente para su consumo; pero
el maiz en todas partes se d� bastante para la provisi�n de

ios naturales, sin necesidad de traerlo de otras partes. AI
cultivo de la cebada no se dedican porque no tiene consumo

respecto � que las caballer�as se mantienen con los pastos, y
en Mendoza y San Juan, en los alfalfares y en las vi�as.

El cultivo de vi�as es el principal empleo de los habi

tantes de estas dos ciudades. En la de San Juan se hace vino

muy bueno, pero es mas propia la uba para aguardientes,
epue llevan � todas las ciudades ele la provincia, � la de Bue

nos Aires y Salta, y aun al Per�. En Mendoza la mayor co

secha es la de vino, que tiene el mismo jiro.
En C�rdoba y �San Luis se recoje grana de los tunales

silvestres, sin mas cultivo, tal vez por falta de este ; no es su-

color como la que se trae de Nueva Espa�a, pues inclina mu

cho al color morado. En C�rdoba generalmente la recojen
los indios tributarios para pagar su tasa, y en San Luis la

jente pobre de la campa�a para enviar � Chile, por lo com�n

a cambio de lencer�a del pais. Tambi�n en C�rdoba y San
Luis se recoje bastante miel y cera, especialmente en Ccir-

o-bra -que mo puede, faltar de Ja biblioteca �de un ciudadano que ten
ga inter�s �en conocer su pa�s-: �obra �escrita por un sabio distinguido
que- -ha consagrado �varios a�os al �estudio -die toda la Rep�blica, -cos

teada por -el tesoro .niaiei-omal � impresia por cuenta del misimo teso-
ir,. La obra � que mos referimos tiene por t�tulo��"Descripitioai Geo-
g.raphiiqiuie et Statistique de la Goinfedeiratio-n A-rgemtinie " por V. Mar
tin de Mousisy, hia-y publicados -tr-eis gruesos vol�menes pan la im-
pi-ienitiai de Ferm�n Didot Drenes. No se puede leseir-ibia- sobre la his
teria �de la Rep�blica sin �consultairla, y .hemos visto � su �respecto
favorables juicios �de lailguinas sociedades ciiernt�ificias europeas. Me
diante un estudio especial y detenido, y teimemos �el ofneieiitniiiemto �de
luai jiuieiio! cr�tico sobre �ella -por �el �erudito doctor -clon Jui in Maria Gu
ti�rrez; .estudio que esperantos com el mayor inter�s, por que vial �.
proyeicitar gran luz sobre nuestras -cosas. El doctor �de Moussy, �muy
�conocido y muy estimado �en Francia hlai hecho -xnn servicio � la Re

p�blica consiaig-ranido su tiempo �5 Investigaciones profundas. Desea.
ramos

'

que la premisa diaria �se ocupase de reproducir los cap�tulos
relativos � icad-a urna �de las provincias, porque por este me-dio- po-
driain completarse �esas �noticias y rectilllcairse �algunos �errores � lle
narse -los vac�os -que huya podido dejar.
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duba mas abundante y de mejor calidad, sin otro cultivo

que el buscarla en los troncos de los �rboles � en la tierra,

jmes se conocen dos clases de abejas que la labran en una y

otra parte, seg�n su especie.
En la Rioja se cultiva el algod�n de que las jentes del

campo hacen tejidos de lienzos, y lo comercian con C�rdoba

para los mismos fines: se dar�a en mayor abundancia si la

tuvieran de agua para los riegos.
En todas las jurisdicciones se cultivan las habichuelas �

judias que llaman porotos: la calabaza que conocen con el

nombre de zapallo, y uno y otro es por su abundancia ali

mento de la jente pobre. En las mas partes se dan bien las

habas y guisantes que llaman chauchas.
Los terrenos de la jurisdicci�n de C�rdoba que caen al

-Sur, son Uanos y de "buenos pastos ; pero escasos de madera,
pues no se hallan otras que el cha�ar, el algarrobo y el es-

p.nillo. El cha�ar lo dedican para postes � cercos y alguno
para ejes : el algarrobo para rayos y ruedas de carretas, pla
tos, fuentes, norias y vigas. El espinillo solo para cercos

por ser mas peque�o, d�bil y espinoso. En la costa de los

rios Segundo, Tercero y Cuarto se clan sauces que dedican

para techumbres, pittertasf varaz�n se encuentran en eUos
buenos pastos, aguadas y potreros escelentes y generalmente
�son de lomadas altas y tierras bastante fragosas, especial
mente en las que est�n al S.-O.-O.-y E. se dan mejores maderas

Reasn-mamos.

""Poblaci�n actual �seg�n M. V. "Poblaci�n die 1788 siegum el �mar-

de Momsisy. " qu�s �de Sobre-Monta"

Pro-vi�nci-as.

137070 Espa�oles �5252-6
45-0-0-0- Mulatos, indios y negros . '267�5'0
47478
7-0-0 00
40-0-0-0

Total 339i55�5 79276
EJ �aiumento de la- poblaci�n en �el lapso de tiempo transcurrido,

y apesar de las guerriais civiles -es considerable.
V. �G, Q.

C�rdoba . . .

San Luis . .

Mendoza . . .

'San Juan . . .

La Rioja- . . .
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�i c quebracho, espinillo, coronilla, molle y el algarrobo es de

i. ejor calidad. El quebracho es aplicable � camas de ruedas.

masas, rayos y ejes: el espinillo. coronilla � postes, umbrales,
u�as de arado; pero lo epue eg tablaz�n generalmente viene de
San Miguel del Tucuman, pues en la provincia no hay otra

que la del algarrobo y espundio.
Los terrenos del partido de Cuyo por lo com�n son lla

nos aunque en la jurisdicci�n de San Luis corre al N. la

.serran�a epue la divide de C�rdoba, la cual es bastante �spera
y fragosa. En la de Mendoza la serran�a que tiene al O.
unida � la Cordillera de Chile, es tambi�n muy �spera y por
muchas partes intransitable. En San Juan est� inmediata

1:� misma serran�a � cadena de monta�as, tambi�n unidas �

l't cordillera, que son igualmente fragosas. En la Rioja todas
las sierras que se demoran al N. O. y O. las primeras son

Guadaeol y Famatina, cuya cadena de sierras llega hasta
�cerca de la ciudad, donde ya es mas baja y las de Vahe F�r

til, que al O. es fragosa su subida y bajada. Todos los dem�s
terrenos intermedios de estas sierras esplicadas, son llanos
r�as � menos con lomadas � sin ellas.

En cuanto � ganados vacuno, caballar, mular y lanar
abunda bastante en este distrito ; pero con alguna distinci�n ;

piorque C�rdoba y su jurisdicci�n tienen de todos mucho mas

cite las jurisdicciones de las dem�s ciudades. Despu�s de

C�rdoba, San Luis es mas abundante c�e ganados que las
ctras: en aquella se computan doscientas mil cabezas de ga
nado vacuno y otro tanto del caballar, mular de seis � siete
mil, y ganado lanar pasa de un mill�n de cabezas : el primero
-r-:� conduce � Mendoza donde escasea mas desde que los indios
destruyeron sus estancias, y alguno � Chile de donde suelen
retornar efectos (4) del pa�s, principalmente az�car: mucho

4. El conrieircio transandino ha adquirido suma importamicia. Val
para�so es la plaza de donde ae proveen las provino iins de Cuyo: re

laciones que felizmente est�n garantidas por el tratado de paz, amis
tad, comercio y mavegaeicm de 3-0 de agosto de 1855, �en el �cual se
establecen bases liberales y fecundas para el intercambio d-e lo-s
productos.

La importancia coimiercial de Cuyo sufri� un go�lpe terrible ic�n -el
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fe consume en l�" jurisdicci�n misma por las diversas estan

cias que hay, el que llevan para Salta cuando salen las tropas
de mu�as para la venta que alli se celebra, el que se gasta en

la frontera y el que consume la ciudad que asciende � diez

mil reses anuales, aunque de este debe rebajarse casi una

t rcera parte que hasta ahora han llevado � Santa F� en los

meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre en que

se enflaquece el ganado en la jurisdicci�n de C�rdoba, par-
ticurlarmente si las aguas son escasas � tard�as. De los ca

ballos no hacen comercio de consideraci�n, aunque algunas
cortas tropillas son las que suelen salir para Mendoza. La
conducci�n de las mu�as � Salta emplea muchos y este es el

principal jiro del pais, no alcanzando las que se crian en �l

para proveer al Per� y tienen que comprarlas de a�o y de

cios, en la jurisdicci�n de Buenos Aires y Santa F� para lle

varlas � los potreros y estancias ele C�rdoba, donde las in-

vernan para llevar al Per� en tropas, que se compone cada
una de mil � mil y quinientas �nulas, ascendiendo ahora � do

ce mil poco mas � menos las que se sacan � causa ele haber
deca�do las crias con motivo de la poca salida que tuvieron
en los a�os de la sublevaci�n interior. Al presente aunque
no emplean tantas como cuando los repartimientos de los

correjidores, va tomando aumento este comercio y foment�n
dose mucho las crias, costando � los hacendados esqttisitas
dilijencias para proveerse de mu�as de dos a�os en las juris
dicciones referidas. En Salta se han vendido en estos dos
�ltimos a�os � 8 pesos, y 8 y medio, que es regular venta

piara los comerciantes de esta especie, y se cree que el pr�
sate a�o suban � mas precio, por la misma escaees que ha--

e�. ellas. Antes de la sublevaci�n se sacaban tambi�n de San
Luis y aun de Mendoza, aunque en mucha menor porci�n
que en C�rdoba ; pero al presente ningunas van de Mendoza y
�dgunas empiezan � comprar los cordobeses en la jurisdicci�n

temblor de tierra de 20 de marzo de 1861, �� Lis 8 y media de la mo

che, que destruy� completa y totalmein-te lia; iinnpoirtamtie -ciudad de
Mendoza, centro mier-camti'l de las r,el aeiioimes tiiiaisamdiirlns.. La. p�rdida
fu� inmensa.

V. G. Q.
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d( San Luis para este jiro. El tr�fico de carretas es considera
ble en C�rdoba para la internaci�n de los efectos de Buenos

Aires (5) al Per� principalmente; pero en Mendoza es ma

yor, pues llegan � mil las carretas que hay empleadas en ei

jiro ele dicha capital hasta la referida ciudad, donde los

arrieros de Chile reciben los g�neros para pasar la cordille
ra en los meses de verano que est� abierta, esto es, desde

noviembre hasta mayo con alguna diferencia, seg�n han sido

lo.1, a�os mas � menos abundantes de nieve.
El ganado lanar de C�rdoba es el principal alivio ele la

jente pobre � ele solo medianas conveniencias, porque su la

ma que es de regular calidad, la emplean en frazadas, baye
tas, ponchos, pellones, alfombras y jergas de que hacen con

siderable comercio � Buenos Aires, Mendoza, Chile, Salta y
aun hasta el Per�, y las mujeres de la campa�a se dedican

casi todas � estas obras que por lo com�n cambian con los

comerciantes por g�neros de castilla como son lienzos, pa�os,
tripes, cintas etc. De los cueros de las ovejas y cabras hacen

muy buenos tapetados y cordovanes que tienen el propio
jiro. Los cueros de las reses se sacan piara Buenos Aires, aun
que emplean muchos en petacas, tipas, etc.

En la jurisdicci�n de San Luis se �mp�lean sus habitan

tes, y lo mismo la jente pobre de Mendoza y San Juan, en

pitones de las arreas de mu�as y carretas para el tr�fico � la

-5. El comercio �ha a-crecido des-de �la -�poca � que s�e refiere la
"Memoria", dellt .modo slgu-iiente: �Seg�n los c�lculos -del dinge-niliero
Alian OampbeH, el total d.eil trasportie en un a�o. �entr-e -C�rdoba y �e�
Rosario e-rna, 6164 .eairiretais, 1741 mu�ais- de carga, que c�ondincem
1414984 larrobes � 17636 tome-ladas.

' ' Pod-e-mos-, pues, presumir �como dentro de los l�mites' -de Illa ver

dad, que e-n n�meros redondos, el tr�fico entre -el Rosario y el inte
rior dnrainte pnieisemitie a�o (18-55) ascender� � un mill�n y medio da
�arrobas � sean 180O0 toneladas de � 2>0�0�0 libras cada una." "Infor-
,mie sobre el ferro-c-ar-ri-l- -entre C�rdoba y el Rio Paran�" por Alan
Gilmibell, 1855, Se public� en ingl�s; y -en franc�s- bajo- �este t�tulo:
"M�-moir.e sur l'etnd?. d'ume lig-nie de cheni-iu de f-er -entre la Vilte
de C�rdoba, et un podint � de-termln-er sur la rivi�-re du Paran� dams
la- Confederation Atrgentin-e " par M. AJI-am Cia-mpbell.

En este informe se �dan limportiainites -datos sobre el cotane-reiio -in
terior y las probables �.nti-iid-ades de urna via. f�rrea, cnyia� c�ons-

trueriiom, felizmente rea-liza �el gobierno actual de la Rep�blica.
V. G. Q.
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provincia de Buenos Aires, en alquilar sus mu�as para este

tr�fico y pasar ganado � Mendoza y Chile. Su ganado vacuno

se computa por diez y seis � diez y ocho mil cabezas, de

.ochenta � noventa mil las ele ganado lanar, diez y ocho �

veinte mil caballos, y tambi�n se emplea la lana en ponchos
y frazadas para Mendoza y Chile para cambiar por lencer�a

y otros efectos. Sus maderas mejores y mas comunes son el

algarrobo y quebracho que llevan � Mendoza para la carre

ter�a, techumbres, puertas, umbrales, etc., pues en dicha ciu

dad se carece de maderas y no hay otra de consistencia que
el manzano, tambi�n llevan algarrobo de ia jurisdicci�n ele

C�rdoba y tablaz�n del Tucuman.

F�brica" especial de tejidos no hay otra en la provincia
que la que tiene en la jurisdicci�n de C�rdoba, 16 leguas de

la ciudad, don Francisco Diaz en su hacienda ele Santa Ca

talina, que compr� � las Temporalidades, con el obraje que
tenian los ex-jesuitas. Se trabajan algunos pa�etes de buena

calidad y color de la lana � musgo, pues aunque se han he

cho varias pruebas para el azul, no ha podido conseguirse
hasta ahora el sacarlo bueno. No es de consideraci�n el

producto de esta f�brica porque � eseepcion de lo necesario
para vestir los muchos esclavos que tiene esta posesi�n, es

peco el que se vende al p�blico.
En la jurisdicci�n de C�rdoba y la Rioja se trabajan

lienzos de algod�n de inferior calidad, que solo se puede de
dicar � los esclavos y se vende � tres reales � tres reales y
medio la vara, cuando mas � cuatro; pero no hay f�brica
particular de ellos por ser industria de las mujeres de la

campa�a y aun de las poblaciones dichas.
Minas descubiertas solo hay las de Uspallata en la juris

dicci�n de Mendoza (6) que demoran al N. O. y distancia de

16, Comsideina Irnos tan importante el ramo de mimer�a en la Rep�
blica, y tan notable la riqueza de �las mimas de UspalJa-ta, que �creemos
conveniente publicar la siguiente r-eail c�dula, que liemos �copiado per
somail-mente de mn ' ' Cedu-lariio ' ' .maniuscrito.
"Real c�dula pama el fomento -d-e 0-as minas �de Uspallata.�is�o de

1793. ' '
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22, 24 y 26 leguas: se encuentran de plata, oro, cobre, plo
mo y aun de alcpuitran que mana en una de las faldas de las

sierras de Mendoza unidas � las cordilleras. Las betas de

plata de beneficio son de muy buena ley; la de fundici�n es

algo agria. Son cortas las labores que tienen algunos parti
otilares de Mendoza que rescatan la plata en las Cajas Reales,

En tiempos antiguos hubo varias minas abiertas que se tra

bajaron con mucho gasto poreptte en lo general es piedra muy

fuerte y por lo mismo faltan los �nimos y caudales piara em

prender labor seguida, y aunque las betas se presentan hue

ras de modo que dan de 30 � 40 marcos por caj�n, en meta

les escojiclos es lo com�n con brosa y quinter�a, uno con

otro, y no hace mucha cuenta el trabajarlas por la raz�n di

cha y. falta de av�o y peones, pues la fertilidad, de Mendoza

especialmente en verano, que es cuando se han de trabajar,
produce la holgazaner�a y esta la dificultad de hallar hom-

.bres que quieran dejar semejante vida por la del trabajo en

paraje fri� y est�ril de frutos, por cuyo motivo don Francis-
V

El Rey:�Virey, Gobernador y Cap�-tan General -de las provin
cias del Rio de la Plato, y Presidente de mi Real Audiencia de Bue
nos Aires: Plura determinar con el debido acierto el espediente sobre el
foimiento del �mineral, de Uspallata, sito en- la provincia d'e Cuyo, dis
trito -ele la intendencia del Tucu-mam, se -unieron � �l l�os anteceden
tes �del icis-unto-, .de los .cuales resulta), que desdo el a�o de 1754 se

-empez� � promover este grave negocio que �mere-cii� la mas seria aten

ci�n, instruy�ndolo -con informes del virey del Per�, del Presidente
de Chile y del Gobernador y Siuiper-Intend-ente de lia Casa de Moneda
de: Potos�, cuyas dilijieaieiais1 calificiairon las riquezas d-e dicho �mime-
�ral y �� su comsiequeinoiai se expidieron c�dulas en 7 de sie-t'iiembre 1768,
� los mencionados- ge-fes y ministros, y habiendo .preise.di.do -consulta
efe m-i Consego� �de Indias- de 28 d-e jum'i-o del mismo, a�o-, y Real reso
luci�n para llevar � efecto el trabajo y 'laboreo -de �dichas maii-nas, y
otilas n,�s inmediatas � la eaplirtal de Santiago, de Chile. �p�oir los me-

idi-os y ausilios que s�e .estim-amorn oportunos �al intento; que �en �esta
lestaido qued� el �espediente hasta que"'e�n �el a�o -de 1773 volvi� �
lep-resentar en su raz�n el presidiente -de Chile- don Agust�n -de J-�m-
tr-e-gui, -� quien por -real c�dula -de 30 d-e abril de 1774 s�e le aprobaro-n
las providemici�ais que hab�a tomado pana -el adelantamiento de dichas
mimas, y lai de haber pedido �al Correjido-r de Mendosa -cierto pla.n
com �objeto al establecimiento de una villa -en aquel im�-n-erail, pe
ro -con preveineioin que �antes que empeaaise � �edificar�a �diese ie�u�emta
con los planos y �demias documiiemtos que aareditasem el costo -que ten
dr�a- y mtiiliidad-es -que resultarian -de -aquella �nueva poblaci�n, e-mca-r.-

-g�nd-ole- a-1 p-ropio tiempo muy eis-tre-eh-ainiembe la. puntual observan-
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en Serra Gan�is, vecino de Mendoza, propntso la formaci�n
de una villa en el valle de Uspallata que es proporcionado
piara ella y tiene terrenos para sembrad�o y de buenos pastos,
y solicit� se formase en Mendoza un banco de av�os y resca

tes con fondo de 20000 pesos; este espediente se sigui� en el

superior gobierno y con �l se dio cuenta � S. M. que parece
aprob� la poblaci�n, que no ha tenido efecto, y para que se

lograse cre� otro espediente con motivo de mi visita, el cual
fu� dirijido � dicha superioridad en 6 de noviembre de 1785,
en continuaci�n de lo representado por este gobierno en 26
ci� abril de 1784. Al presente se halla dicho Serra bastante
atrasado de facultades y es dudoso que pueda dar cumpli
miento � la poblaci�n, � no ser con los ausilios que indiqu�
en la citada fecha ele 6 de noviembre de 1785. De este su

cia �de la citada Real C�dula -del a�o �de 1768, supuesto -que �en ella
se eispreisiaba iciuiaimto �conven�a paira el arreglo y �oanieatoi �de las m�en_

clonadas mllmas. Posterior al emumeiBido mandato, no se halla conte-s.
tacion ni mueva actuaci�n e-d parte �del Presidente de Ohile, mi de los
otros ge-fes y 'ministros � cuyi cuidado s-e puso -ento-n-ees �este importante
negocio, s�-n duda porque con motivo del -nuevo- .establecimiento de ese

Vire-ymato, de su imtemdemeia com la agregiaicion -� una -de ellas, del dicho
partido de Cuyo, vialr�i� ya el -gobierno de aquel territorio -en cuen

to � lo judicial; pero en -cartas -de 8 de junio, y 6 de isigosto de 1779
dieron -cuenta con testimomiio e-1 Intendente y nr.i Virey d-e esas pro
vincias don Manuel Ignacio- Fernandez y don Juan Jos� de V�rtiz,
de lo obrado �acerca del fomento de dichas mimes de Uspallata, a�a_
dieim-do el -misino V�rtiz habia adoptado el pensamiento de la forma
ci�n de urna icioimpa�ia con varias obligaciones de parte de ei'ila, para
hacer efectivo el trjabajo die las mimas y la fundaci�n de un �pueblo
�en ellas, que -n�o tuvo resultas favorables. En cartas �de 6 de mayo de
1787 y 12 del- �mismo, mes de 88, cumpliendo el gobernador-intendente
de la provincia del Tincnman em lo prevenido, en Real Orden de 6 de
agosto de 1786, remiti� com la primera dos cajones �de piedras de
dos miinas de cobre del citado valle �de Uspallait�i', incluyendo un in
forme de sus �eireumistamicias para la mejor intelijemcia -de los �espe-
rimentos que se practicaren, -y -dos peque�as planchas de metal fun
dido �de �las mismas; y en �la

'

Segunda informando -a-s� mismo- de la si-
tt�sicion y elronn-stam-eias de dilemas -minas, manifest� las varia c ion-es
qne ofrec�a �el .transcurso �del tiempo, las �causas subsistentes de no

a-umanti-ainse las �labores, y los medios que �estimaba �de f�cili sr-esolu-
con, mas los cuales consisten en �poner en Cajas Reales veinte mil
pesos pana eiv'ios de -los mineros- y rescates, con el premio de dos rea

les �en marco � -el tees po-r ciento an.Tia.il icomo equivalente, y verifi
car la poblaci�n �de qne antes s-e trat� asistida �de cuenta �de mi
Real Hacienda por uno � dos a�os piitr-a facilitar pe-o-me-s, y recoger
los idelin-cuemteis de la provincia,, y -por �ltimio inclliuia cinco instan-
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�joto es el �nico injenio epue alli hay, epue �ltimamente au

ment� con un Molino sutil, quien asegura que no puede tra

bajar por falta de peones. Varias betas aunque aparecen ri

cas se pierden en breve, porque dan en broza y aunque es

j�robado que siguiendo el trabajo con empe�o se encuentra

en lo interior, nadie quiere emprender esta obra costosa, y
se contentan con trabajar lo que est� f�cil y � la vista. Des-

ele la creaci�n de esta intendencia se procuraron fomentar
ios labores, y en efecto se han rescatado en Cajas Reales en

los a�os 1785, 1786 y 1787 mas de 866 marcos.

Las minas de oro son de poca ley, que no hace cuenta el

trabajarlas aunque se encuentren en terrenos mas blandos

que las ele plata.

cia-s de vecinos -que solicitan laboreo por dichos medios, y urna por
lo respectivo � la �de cobre, declar�ndose el precio � que ��ja Real IIi.._
ci'enda lo pagase puesto en las cajas, de lo cual daba cuenta al super
intendente general subdelegi-do por s� le .parec�a tomar alguna pre
vi denn! a �nter, � informarme en el asunto. En otra oairta -de 25 de
aiovie-mbre de 1789 informasteis en contestaci�n � la Real Orden que
�espresais se -o-s comunic� con fecha 16 de julio- deill propio a�o, del
�estado -en que se t.rllaba el asunto contenido em la representaci�n
del intendente de C�rdoba del Tucuman, de 12 de �mayo de 83, que
�igualmente se os remiti�, inamifes-tan-do que acaso convendr�a el. que
por mi Real Hac�-e-ndi3� se fomentase � los �mineros de-I- citado partido
de UspaU�aita- con alguna -parte de los ausii'ios que temi-am pedidos bajo
las seguridades �prometidas, y que solo os ocurr�a la -dificultad en

�-�ceeder � �'la propuesta d-e do�n Juan de Espin�la y don. Juan Godoy,
mineros de cobre, sobre qne se les comprase -en Mendoza por cuenta
de mi Real Hacienda las porciones de este irr.ietal que sacasen sin li
mitaci�n de cantidad, por considerar de muicih-o inconveniente y
arriesgada �esta .c�oin-c-es;iom, y de perjuicio � Jos trablagos da las minas
de plata. Y -en otra carta de 26 de marzo- de 1791 �disteis cuenta con

testimonio de las ventaj-s al estado de luboreo de las citadas -minas
d-e Uspallata, -com el uso de i-as nuevas m�quinas establecidas en
Potos� por �los �mineralogistas aleuncmes, de los ausilios que � instan
cias del .apoderado de Mendoza habian proporcionado � los mineros
de aquella ciudad, y lo mas qiue �cre�as pod�rseles facilitar para su
fomento por mi Real Hacienda, bajo las segurideides y el modo que
rtferis, como tambi�n que hab�ais dispuesto �nterinament� y hasta
�que visto en junta superiom de Real Hacienda el espediente prin
cipal de la �materiiiii sa determine lo conveniente, establecer un
fondo de veinte miil pesos para el rescate de la plata. V habi�ndose
visto en mi Consejo de las Indias, con lo informado por su Com.teidu-
r�a General y espuesto por mi Fiscal, teniendo presente, que en la
nueva Real Ordenanza �de Miner�a de Nueva Espa�a, est�n dadas y
resueltas todrs Jas meglas, preceptos y medios con qu se .pueden y
deben ausiliar y favorecer � los objetos iciiismos � �que se dirije el
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De las de pilomo se ha trabajado una porque no hay
apilicacion � sacarle ni ofrece ventajas.

Las de cobre son escelentes y se han trabajado dos, attn-
oue sin formalidad, de este metal se enviaron al superior
gobierno y � la intendencia ele la provincia, las muestras eon

e 1 citado oficio de 6 ele noviembre ele 1785, y � S. M. por la

via reservada, quien �ltimamente se dign� mandar que se

enviase alguna porci�n de piedras de estas minas para hacer

se en Espa�a las esperiencias del cobre, como as� se ejecut�
ya por principal y duplicado: Presentan sus betas mucha an

chura, pero as� para estos como para las de plata, falta sujeto.
intelijente de la fundici�n de metales.

En la jurisdicci�n de San Luis � distancia de 20 leguas
d" la ciudad al paraje que llaman las Invernadas, entre las

inemciomado espediente, y que dicha ordenanza s�e comunic� al Per�,
Buenos Aires y dem�s partes para que s-e procediese respe-ctiva-mente
� su -establecimiento en lo adaptable; he resuelto -estrech�is � la es-

presada junta superior d-e mi Real Hacienda � que se determine dicho

espediente, que s-e hai'la en su poder, y que si se ha verificado en es-3

vnr-eym-afo la �erecci�n del Real Tribunal de Mineria y Diputaciones
territeT��lies, los oig�is sobre lo primieiiippl de la empresa de -dicho- mi-

m-crai-H, y -las demias �de �ute v�a poblaci�n, caja de fu-ndaci-ora y nuevos-

descubrimientos �de minas de cobre, com.fi�ndoles para �ello, y que
pnoeeda-n eon la instrucci�n y -acierto qne 'Corresponde todos los pa
pe Jes, y d-ocuimient os que se hayan isietu-ado aicierca d-e dichos particu
lares, � fin de que espom.gan lo que sus conocimientos les dicten y �Ho

que convenga � cada uno de dichos �puntos, teniendo tambi�n � la
vista -las citad.as Ordenanzas: Que �en defecto de no -haberse verifL
codo -dicho nuevo establecimiento, inform�is de los motivos y suibs-
"t���in.ei>eis el euiumiciiado espediente con informes -de -algunos .ministros,.
y otras personas pr�cticas, de providad y eil mayor concepto. Y que
en cu-alqu-iieiiBi de -los -dos casos �se comunique el- es-p-ediente � los ini-

-nistros de mi Real Hacienda, al Tribunal �de -cuentas y al Fiscal pa
ra que esp-omgsin su dictamen, teniendo �todos presentes dichas orde
nanzas, y con esta fonmail snbstanicils'C'liou lo 'llev�is � la junta Supe
rior de mi Real Hacienda para su de-tea-min-acion, y despu�s � voto
consultivo del! Retal Acuerdo, � fin de que recaiga la final, que en

vista de- todo gradu�is imias justa. Lo que os {Jairtieip-o para que(,
como �os lo mando tenga �el debido .cumplimiento illa imenoionada mi
Te-a! determinaci�n. Fecho en San Ildefonso � 21 de setiembre de 1793.
YO EL REY��Por mandado etc,, " Siillvestr-e del Collar",�Es -c�-
piai�

"V. G. Quesada."

"El porvenir de la in-dustnia minera en la provincia d-e Mendo-
"za es 'ilimitado, comi� en todas las otras provincias �andinas.��V.
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sierras epue demoran al N, se descubri� el a�o 1785 un lava

dero de oro cuya ley es de 18 quilates por lo com�n, seg�n el

examen que de �l se hizo en Potos�, mediante los oficios de

esta intendencia y es en una corrida � las m�rjenes de un

arroyo de poca agua. En �l repartieron muchas estacas y

empezaron � trabajar eon eficacia; pero no correspondien
do � las esperanzas de muchos, ha epuedado en algunos seis
� ocho, que con mas constancia permanecen sacando al

gunas onzas de oro. Se hacen las lavas en el verano y es

necesario abandonarse en el invierno por los muchos frios,
yelos y nieve que se esperimentan : en las estacas que perma
necen se halla con facilidad, aunque no en grandes porcio
nes, pues no tiene otra operaci�n ejue el recojer las tierras �

arenas y lavarlas para sepiarar los granos de oro. Se ha lle

vado por disposici�n del gobierno � rescatar y pagar el 3 por

0|0 subrogado al quinto en las Cajas Reales de C�rdoba, y �l

timamente ha dispuesto que se pueda verificar en la de San
I ttis por su mayor inmediaci�n, y comodidad de los mine

ros, asi para que satisfagan sin recaudo sus peones, como pa
ra evitar todo (ilegible) que se haga uso de �l sin pagar los

derechos, es muy probable que en las serran�as que forman la

quebrada del arroyo haya algunas betas de este metal seg�n
c�. que se saca de sus arenas � inmediaciones, pero aunque
los mineros del lavadero han hecho varias dilij enc�as no se ha
encontrado hasta ahora.

En las sierras de C�rdoba hubo en lo antiguo una mina
de oro y otra de plata, que apenas las descubrieron cuando
las abandonaron por su baja ley.

En la jurisdicci�n de San Juan hay probabilidad de ha
llar minas de plata y aun ele oro por la parte de la Villa de
Jachal (7), y se han hecho en estos �ltimos a�os algunas ten-

" Mart�n de Moussy", obra antes citada. Llamamos Ja atenci�n de
nuestros capit-allii-stas sobre -este ramio, y del gobierno para qu-e pien
se en la amonedaci�n de las pastas, para establecer nina monedia� na

cional, necesidad sentida de un modo apremiante.

7. La -esperiencih ha justificado este c�lculo. De un folleto pul.
blicaido en Valpara�so en 1S62, bajo el t�tulo "Sociedad de minas de
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tativas aunque no de consideraci�n haci�ndose por esta in

tendencia los posibles esfuerzos para que se logre alg�n des

cubrimiento. Lo mismo puntualmente ha sucedido en el

cerro ele Famatina, jurisdicci�n ele la Rioja donde hay algu
nos vestigios de haberse trabajado en lo antiguo (8) ; pero
ijj hay quien quiera arriesgar alg�n caudal que se necesita

para hacer formal reconocimiento de las betas. Lo que no

tiene duda es que el referido cerro denota panizos ele metales
en mas de cuarenta leguas de N. � S. y diez y seis de E. � O.,
y aunque es fragoso y cubierto siempre de nieve, en su ma

yor altura, tiene al pi� dos hermosos valles que son, el ele

Cuandacol y Valle Hermoso, abundantes de aguas, pastos y

San Juan, capital" 11'0�00�0 fuertes, tomamos los siguientes datos.
"Los cemros mime-rales abrazan urna grande intensi�n, y -pa-e-d-e

decirse que t-odas las monta�as que se desprenden � este la-do de la

-cordillera, est�n .cruzadas por veneros de �oJiarta, cobre, oto, sine, plo
mo etc.

"El Fontal est� al O. �de la icd-udad: la. iglesia al N. E.: Gualiliam,
�Guachi, Jachal, al N. : La Huerto, el Morado al N. O.; Guayagu�s,
el Pi� de Palo, al E; y todos estos puntos son centros de minas, � oras

�� menos distancia c�e la capital! y de una riqueza averigusi-da.
"Los �metales de plata, del Fontal son de dos clases: cloruros de

plata y galenas, conteniendo un t�irmino medio de sesenta y tres
ni arcos �por caj�n, conforme � 'i'os veinte y siete ensayes hechos por
Johsom en Londres,, y � treinta practicados por Mr. Rickcird en San
Juan. ' '

La riqueza �minera, de a provincia andina es inmensa, estos- des
cubrimientos no son �sino v-ages vislumbres -del porvenir que les es

pera. Cuando la Rep�blica se em.cuen.tre cruzada por una r.ed de fer-
�o -.carriles,, cuando la poblaci�n comience �� 'afluir de�ll esterior, las
�minas van � ser el -gran aliciente de los aventureros

'

y quiz� alg�n
"Potos�" se �encuentra oculto hasta 'hoy. "El ferro -cH.rri'1 central
argentino" la obra mas provechosa y mas- fecunda del gobie-rmo na

cional, aproxima te realizaci�n -de este porvenir, que quiz� no est�
lejos. Si �esitL -obra provechosa, �til, ben�fica, se le garantiese por la
-paz, sin temor de equivocarnos podemos ya asegurar que el iciomier-
cio y la indus-hria tras-formar�n el pais, esplofando- riquezas inmen
sas �desde�adas hoy pon- Ja dificultad del trasporte. Y � esta trans�or..

maeion fun-damase-nta! influir�n los que con f� inalterable y paciente
han sabido realiza�r aquella empresa b-ienh-echoiriai: la gratitud na

cional h-a de tribnutarles alg�n dia �eil homenaje j-usto que meneen.

V. G. Q.
8. Eil padre Guevara �en su "Historia �del Pisiraguay, Rio de 1-a

Plata, y 'Tuenm�ni", dice: "En -el distrito d-e !�a Nueva Rioja cae
' ' Famatina-guayo ' '

cerno famoso por las nov-eics que se cuentan, y por
los metales de que, seg�n se dice, abundan sus senos. Algunos hacen
subir al tiempo d-e los Incas el beme-fieio d� opulent�simas miniss, que
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irru�ales, desde la misma falda y de un agradable tempera
mento.

El principal medio para facilitar mas la conveniencia
del tr�fico con la provincia de Buenos Aires, ciudades de
Santa F� y C�rdoba, es la seguridad de las fronteras, pues
<!esde el paraje que llaman el Morro, donde se une la juris
dicci�n de C�rdoba con la c�e San Luis a 25 leguas de esta

ultima, empieza el riesgo c�e enemigos hasta Lujan, � 12 � 14

leguas ele Buenos Aires; y tambi�n le hay desde 18 leguas
do Mendoza hasta el Desaguadero, aunque hace muchos a�os

no se esperimenta irrupuion por estar varios eacicptes Pe-
huenches en paz con la frontera de Mendoza, que avisan de

las ideas c�e los otros indios, ademas de que en dichos parajes
i o tienen incentivos por estar reunidas las caballadas y ser

ia cruzada guadalosa � pantanosa, y de traves�as sin agua.
En la jurisdicci�n de C�rdoba aun es mayor por lo dilata

do ele su frontera que pasa de 70 leguas, y aunque se halla,

aumentada de cuatro fortines intermedios, de ellos tres prin
cipales, deja aun espacios bastantes para introducirse los in

fieles, y falta guarnici�n en los fuertes para defenderla, por
In cual se halla propuesto por este gobierno y aprobado por
c� superior del reino, el establecimiento de una eompa�ia de
sesenta hombres en cada uno de dichos tres fuertes principales
y otros sesenta en el fuerte de San Carlos de la frontera de
Mendoza; pero hasta el presente no se ha dispuesto la pro
visi�n del caudal necesario para establecerlos y mantenerlos

respecto � que los ramos municipales destinados � las fronte-

enriqueeian los imperiales erarios d-e estos sobertmos.,- en cuyo -nom

bre ministros de exacta rectitud y probada fidelidad, velaban sobre
los beneficios y atend�an � la cobnamza �de los derechos. ' '

Transcribimos estas (gallabras no solo para corroborar Ja opini�n
del mairq-u�s, �sim� -para Ua-mar -sobre �ese cerro la at-emeion �da los rio-
j,'irnos. En Fl imatima, hay una villa "que no tiene menos de tres 1-e-
guf-is de largo, porque es una serie -de casas y -de- cultivos que no aca
ban sino cuando el laguna que d� la vida � las habitairiomes .est� eom-

p'.eta�.ri:�nte �stosorvida. " "Mr. V. Martin de Moussy". Chilecito �
Villa Argentina de Pama-tima es hoy, capital! del departamento- y cen
tro importante de miner�a.

V. G. Q.
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ras, no alcanzan ni eon mucho aun para la cort�sima guarni
ci�n que mantienen, y est�n supliendo los c�e Real hacienda
le indispensable. Facilitando esto, se repioblarian sin mas

dilijencia los f�rtiles terrenos de las fronteras especialmente
los del Rio Cuarto de C�rdoba, y toda la costa del Tercero;
1 1 que aumentar�a cada vez mas la defensa de ella misma �

pircporcion que se fueran llenando de vecinos. La agricultu
ra seria considerable; la pioblaeion mas formal, pues cada
fuerte seria una villa bien ordenada, los diezmos y derechos
oo S. M. subir�an y el comerc�oTiallaria un consumo seguro

acompa�ado y abastecido de todo, como que los sueldos del

comandante, oficiales y soldados quedaban entre los vecinos
�de cada villa, epue es decir mas de seite mil pesos al a�o. Este-

es el pirincipal bien que piuede proporcionarse � la pirovin-
cia de C�rdoba al guarnecer su frontera con tropa fija, bien
I agada y arreglada, ^.o manera que puede asegurarse mu

dar�a ele aspecto totalmente en menos de diez a�os.

Haj- tradici�n en C�rdoba de que el Rio Tercero que
riesembcea len .el Paran�, se naveg� en otros tiempos; v

seria �til�simo si se pudiar.-a habilitar desde el paso de

Ferreira que dista treinta leguas de aquella capital ; pero
�en los inviernos lleva poca agua y tiene intervalos que
necesitan una �obra costosa para hacer canal. En el invier
no se pierde por partes en los arenales, pero en el verano

podr�a f�cilmente navegarse y conducirse � Buenos Aires,
miad-eras, trigos, maiz, nieve, y otros efectos, sin riesgo de

indios aunque la vuelta contra la corriente seria algo dificih
El abrir camino �mie-jorr y �mas derecho de Mendoza �

Chile, seria �til�simo aunque tambi�n muy costoso, piero no

iiniposible, pues en -mi anterior visita dispuse el reconoci
miento -de uno que se decia por los pr�cticos ser �m�s recto

y de m�as f�cil composici�n. En efecto, se examin� por
personas que co-tnicion� � este efecto y salieron en (9) . . .

dias al paraje que llaman la Dehesa �. . . .leguas de Santia-

9. Hry un blanco, pues es el borrador, el original que hemos co

piado.
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go de Chile, ele cuyas resultas se me remiti� el diario que
pas� al se�or presidente que fu� de Chile don Ambrosio

Lenavides, para tratar este asunto, y oyendo su dictamen
instruir al superior gobierno; y aunque entonces me mani
fest� solo dos dificultad-es, una la -de que este camino tenia
dos cordilleras, y otra la del -establecimiento hecho de casas

del resguardo y correos, en el que hoy se �sigue, quedando
a examinar �este asunto, nada result� despu�s. Es verdad
que consta de las �referidas do.s cordilleras ; pero estas, seg�n
inform�is de dichos pr�cticos presentan facilidad de cortarse

para camino real por no ser de piedra, -comi� lo, mas de la

�cordillera, sino de tierras movedizas, f�cil de apartar, de-

irrunibar y allanar, siendo ademas de esto bastante abun
dante de pastos. Lo cierto es que si este asunto, se tomase

con el empe�o que merece tan grande objeto, aunque fuese

�costoso, �el mucho tr�fico que hay para el reino �de Chile,
ofrece proporciones para sacar �mucha parte del caudal, y
de consiguiente -camino franco- tendr�a �el comercio -muy
�diversas ventajas de las que -ofrece la �navegaci�n �del Cabo
ele Hornos ; y las provinaias �de Buenos Aires y C�rdoba
-tendr�an un auunento �muy �considerable. Ahora �con �el

motivo de haber padecido mucho da�o el actual -ca-mino �
causa de una avenida � principio -del �a�o, isie ha .escrito por
este gobierno al del reino d-e Chile recordando el �espediente
citado.

En �esta provincia conviene -mucho la reuni�n de po
blaciones, porque la dispersi�n en que s-e hallan -las jent-es
de la campa�a es muy perjudicial, especialmente aquellas
oe pocas � ning-unas facultades, y hay �eseelenities sitios para

pueblos. La vida civil se prop-orcio-naba p-o�r �este -medio y
otras ventajas que se dejan �comprender, siendo �mas f�cil
entonces -e-stabl-e-cier escuelas y reoibim diversa -educaci�n que
en lais soledades del �campo, y aunque los ha-cen-dados de

-alguna conveniencia conservasen sus casas en �l, quedar�a
poblado de jente �til, y libre de los muchos que viven clc-1 robo
de sus ganados. Para �esto es necesaria alguna dotaci�n y

por este gobierno -se propuso en la visita anterior de 6 de
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noviembre de 1785, conociendo la dificultad de atraer las

j entes sin darles casa y la �mantenci�n al principio: se acaba
�de formar el pueblo de da Concepci�n -e-n el Rio Cuarto y
se empieza el de Valle F�rtil en la jurisdicci�n de San

Juan, caniii-no de la Rioja, haciendo reunir las familias dis

persas por aquellas inmediaciones y aunque ha �costado
incesante �desvelo, contribuye � ello la suma fertilidad d-e

los torreno-s y facilidad del riego-. Serian los �medios de
formalizar el del Sauce, centro de la frontera �de ^C�rdoba,
y- se ha �empezado el -del Saladillo, cuya plaza est� �casi com

pleta de vecinos; pero �en donde no hay tantos ausilios de

parte -de los terreno�, s-e necesita -dinero para esforzar y
ai raer pobladores en la fo-rm� �espres-ada.

E.n la provincia de C�rdoba seg�n queda demostrado,
hay todo lo necesario � la vida y -usos �comunes de sus habi

tantes sin qu-e tengan que estar precarios de otros, porque si
es �el pan, vino, aguardiente, frutas, -carnes, 'maderas, menes
tras', tejidos para el com�n vestido de la jen-te pobre, como
son ponchos, frazadas, bayetas que ti�en �de azul con a�il,
de amarillo con una yerba que llaman chasca, de encar

nado con una raiz que hay en las sierras y para hacerle

subir el color le mezclan grana; el negro con el tinte que
sale de un �rbol que llaman.molle, el verde con otra yer

ba llamada romerillo, el anaranjado con ollin y la dicha yer
ba llamada chasca: tocio se encuentra en la jurisdicci�n,
p-ues -aunque alguna carece � escasee de una especie, la

encuentra en la ciudad inmediata-, de �m-odo� que solo la

yerba del Paraguay que -se usa generalmente en lo que
llaman mate, y la az�car, son los dos �efectos que para los
usos comunes vienen de afuera. Aceite se consume muy

poco porque -est�n ascostumibrados los �naturales � la grasa
de las reses y � �la de cerdo. En C�rdoba se carece de pes
cado porque solo -los r�os Segundo y Tercero y algunas
lagunas dan poco., y es casi ninguna la afici�n que hay � este

ejercicio, por lo que lo llevan seco de Santa F�. En Men
doza, San Juan y San Luis hay bastante de las lagunas de

Guanache, que intermedian entre -estas tres jurisdi-cdones,
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especialmente �la trucha es mas abundante. Tambi�n se

encuentran varias plantas medicinales especialmente la

ceduguala, doradilla, mechoacan, cepa-cabaUo y culantrillo.

EL MARQUES DE SOBRE-MONTE. (10).

AP�NDICE.

DOCUMENTOS Y PAPELES IN�DITOS DEL MARQUES DE
-SOBRE-MONTE

I.

Fronteras de C�rdoba.

Aunque �e-n �el oficio 'de 6 �de �diciembre de 1785 en que

espuise � S. M., por la v�a reservada de Indias, el estado de

esta provincia de C�rdoba de imi imand-o,, de resultas de la

primera visita que hice, 'manifest� en la copia

10. Don Rafael de Sobre-Monte, Nu�ez, Cas-tillo, �ngulo, Bu
ll�n, Iflaimirez de AreliHa-no, Marqu�s de Sobre-Monte, �prest� los servi
cios �que se �detallan, prefiriendo reproducir �ntegra la representaieion
que -�l dirij'i� al Rey en 22 de .enero de 1780', �que aut�grafa y firma-
de. de siu pu�o y letra tememos en muestras manos. Dica iss�:

"-Se�or :^-EI �miairiqu�s de Sobre-Monte, capit�n de infanter�a de

victoria, secretario del vireynato. de las Provincias, del Rio de la.

Plata,, � los R. P. de V. M. dice: que �en l.o �de octubre de 1759 �emir

pez� � servir �� V. M. de cadete �en el Regimiento, de Reales Guar_
d�as Esp�a�olas, y qne .habiendo pasado- su tio el brigadier don Jo-

sep-h de Sob-ne-Monte, capit�n del �esipresado cuerpo,, � gobernador y
comandante general de Clartaijemiai �de Indias, se dign� V. M. eomoeder
al suplicante �el �empleo de �teniente del batall�n fijo de aquella plaza
que sirvi� � satisfacci�n de �sus gefes, y meigmesando � Espa�a por
enfermo obtuvo agregaci�n al es-presado Regimiento de Vietoriri, y
fu� �. servir �� la plaza de Ceuta �donde se hallaba de guarnici�n;
siendo el �xas antiguo �en su c�ase, ascendi� � temiente de Granaderos;
fu� graduado de eiripitami en 4 de �abril de 1769, y en propiedad en 5
de naig-osto del �miisnio ano', pasando segunda vez � la Am�rian con su

Regimiento, d-estimado � la p�la-za -de Puerto Rico- donde permaneci�
c'-nco- a�os, testa que por muerte de su padre el �marqu�s de Sobre-

Mente, Oidor >de� lo Reas Aindieueia �de Sevilla,, y caballero pensiona
do de la orden, del augusto �nombre de V. M., �obtuvo licencia para
regresar �� Esipa�ci, y sin -haber�la cumplido fu� destinado � la secre

taria de Ja Inspecci�n General �de I-ntfam-teriei por �rdem de V. M.
de 19 de -octubre de 1776, y por Real despacho de 2-9 de enero de
1779 �se sirvi� V. M. elej-ird-e para el empleo de sieirrietario del vi

reynato de las provincias del Rio� de la Plata .consider�ndole, �orno en

comisi�n, y existente, en el ej�rcito pamai sus sucesivos ascensos; sa

tisfecho el Inspector General del encargo que habia servido- � su in-
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que inclu� en �l ibajo �el n�mero 2, el estado en que s-e halla

ban sus fronteras para resistir las repetidas incursiones de

ios Indios infieles, Pampas, Hiurlich.es y �otras naciones del

Sur, seg�n lo habia representado al virey de este distrito,
en 6 de noviembre de dicho a�o, hallo de mi obligaci�n
ahora sumariamente reproducirlo � V. E. en lo principal;
porque subsistiendo las mismas urjenciais por falta de fon

dos con que �mantener la tropa partidaria precisa en los

principales fuertes que la defienden, tenga � bien el pr�vido
celo de V. E. hacerlo presiente � S. Mi. para la resoluci�n

que fuere del real agrado, en la cual debe confiar e,3ta pro
vincia ell ponerse � cubierto de aquellos males, superando
los obst�culos que �se ofrecen �para �tener los caudales nece

sarios � esta precisa defensa.
Para la �mejor intelijencia de esta representaci�n, me

mediaci�n, y con conocimiento -de su elie-cieio-n para el nuevo en que
se halla, diriji� � V. M. informsida su instancia para eil grado de te

niente coa-omiel -en 19 d-e enero �de dicho �s�o-, y �. ella tuvo � bien
V. M. declarair. por Real resolioeioin �de 3 �de febrero del �mismo, que
�cuando -s-e haffil�sie sirviendo �en �el muevo dst'imo atenderia su m�rito,
�e�n cuya �atenci�n, reproduciendo el dilatado servicio die su difunto

pudre -en -cuarenta y cuatro anos de su carrera de la Togia, con distingui
dos comisiones y �el del �referido su tio -en otros tantos por Ja de Jas

�armas, -habi�ndose �hallado �en -cuanto ocurri� �desde ia rendici�n de

�Oran,, recibuemdo vari�is y graves heridas, y se�al�ndose �em la fun
ci�n de Beletri.

Supbea neindiidannente � V. M. que en atenci�n � lo espuesto, y �
la .espresada Real �resoluci�n se di-giie deeillairarie la graduaci�n d-e te
miente coronel para continuar con esta distinci�n en Ja comisi�n

puesta � su �cargo; seguir la gloriosa eratrrera de las armas y propor
cionarse em ella para �eil �alivi� de su �de-cutida casa, y acabar su vida
s�-ierif�c�nd-ose en servicio �de V. M. �de cuya Real clemencia y pie
dad l.o �espera.

Se�or��

"El Marqu�s de Sobiie.M-omte. "

Buenos Aires, Enero 22 de 1780.

Se�or :
Los hechos . que �el suplicante refiere �en -este Memorial son muy

constantes; se ha.lila ylai �en posesi�n y .ejercicio de la seica-ietaria d-e
Bi�te Vireynato, y por todo le -considero acreedor al grado de tenien
te coronel que solicita de la. piedad d-e V. M.�Bu-emos Aires, Enero
22 -de 1780.

' ' Juan Jos� V�rtiz. ' '

Sucedi� � don Juan -del Pino, que falleci� en Buenos Aires, en el
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parece necesario espresar � V. E. que son tres las fronteras

de este �mando: la primera la de la particular jurisdicci�n
de C�rdoba, capital de la provincia, que se estiende sobre

setenta leguas; la segunda la de la ciudad de San Luis, y
la tercera la de �esta -de �Mendoza, que cada una de �ellas com

prende casi igual espacio.
Para defender la de C�rdoba solo hall� � mi ingreso en

el a�o 1784 tres fuertes principales, � saber: -el de las

Tunas, inmediato � -la frontera de Buenos Aires, el segundo
el del Sauce al centro, y el tercero el de Santa Catalina �

i-a �derecha, sin ir�as soldados para su defensa que doce �

catorce, partidarios del pais, en cada uno, � los cuales se

clebian algunos a�os de sueldos devengados, y reconociendo

que la enorme distancia de mas de veinte leguas d-e un

Tiuesto � otro, daba proporci�n � introducirse los enemigos
en sus veloc�simas -empresas � robar las caballadas �de los

partidos inmediatos, quitar la vida � los vecinos y transe�n

tes, y cautivar las miujier.es y p�rvulos, de que resultaba

despoblarse -cada �dia mas los partidos inmediatos � dicha

frontera ; dispuse por los �medios -econ�micos que me indujo
la �necesidad y el deseo de evitar tantos desastres, la oons-

�Iruccion -de -cuatro fortines intermedios que promediasen
las distancias espiresadas, -cuyos buenos efectos -se vieron

�muy luego en las primeras- ocasiones ; pero-, .como la 'misma

escasez de fondos les constituye en la clase d-e �unas -simples
atalayas, sin haber soldados que corran la -campa�a � larga
distancia, -no -obstante que los hice formar -capaces, de cua

rango de Virey. Fu� Blnt.es gobernador-intendente de C�rdoba y -des

pu�s d�e Montevideo-, sub-inispector del �ej�rcito con grado de briga
dier,. Rundo el pueble* de San Fernando �da Bella Vista, y en leiuamto
� su -capacidad aidmi-niistra�tiva� �puede juzgarse por �el informe que
publicamos y �que creemos in�dito. Escrib�a con fe�e-ilidad, pues he

mos tenido sus .borradores aut�grafos,, les 'cuales tienen pocas co-

meeei-ones, aunque no carecen de a-motaciones. Desempe�aba �el vire-y-
m-ato le�ando 'la 'invasi�n inglesa de 18-06: �el virey Sobre-Monte mar

ch� al campo, y -despu�s se �retir� � C�rdoba donde lleg� el 12 da

iiJio, hizo un ILmalado � las animas y el 2 -de �agosto �s-e -diriji� � la

capital.. El virey fu� �depuesto., preso y remitido � Espa�si despu�s,
dcmdo muri�.

I V G. Q.
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renta � cincuenta hombres, ni podarse �salir por esta falta

de gente �contra los eniemigois �en n�mero suficiente para

perseguirlos en su retirada � ganarles por la mano que son

�os �medios de sostenerlos, y lo -que el virey die. estas pro

vincias tiene mnu-y justamente prevenido con conocimiento

ele su importancia, y se pierden las ocasiones de escarmen

tarlos; y -no pueden bastar las providencias � instrucciones

que tengo- dadas y hago observar �exactamente para conte

nerlos.

La frontera d-e San Luis la -encontr� totalmente desam

parada, sin �mas que dos fuertes arruin-ad-os �en toda su esten

sion, de (manera que con los vecinos tme fu� preciso disponer
la �construcci�n de un nuevo fort�n y �la necoiuiposicion de-

o'-tro, provey�ndoles �de algunas armas; �pero sin un soldado.

para guarnici�n, precisados los rmili-cianois de la jurisdicci�n.
� guardarlos por destacamento, con una continuada fatiga.
v destruccion^de sus haciendas y labores, aumentada esta

en las repetidas ocasiones que las �noticias de la caiinipa�a.
dan -recelos de indios, de manera que -esta continuaci�n, de
servicios causa �la despoblaci�n y retiro �de los vecinos de

aquel paraje, la fuga de los �milicianos y el empe�o de la

hacienda aun isolo en �dar la raci�n de carne � dichos mili

cianos, por no haber iramo alguno municipal ni arbitrio para

�mantenerlo, siendo tal clase de jente que -sobre lo inesperta-
comuo forzada � esta alternativa de servicio, �le cumplen tan

mal sin embargo de las 'deimostraciones que son consiguien
tes, que jam�s puede conseguirse el escarmiento de los ene

migos ni aun �evitarse las entradas de ellos � las inmedia
ciones.

La fiionitera �de Mendoza est� defendida de solo el fuerte
de San Carlos con un comandante y veinte y cinco plazas,
con el pr� -de �diez pesos �mensuales ; siendo �nicamente el

producto del ramo de arbitrios destina-do- � ellas sobre -cua

tro -mil pesos poco -mas � .monos, -de imanena que los gastos
de salida contra los indios enemigos, el socorro que se d�
� los de paz para conservar su amistad, por el bien que
resulta � esta frontera, y los regalos que se haden � estos.
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cuando �bajan � ella, todo aprobado de a�os � esta parte por
la -superioridad del vireynato, agotan de tal �manera aun los
caudales de Real Hacienda, que no alcanzan � cubrir sus

precisos pagos, y han estado los vecinos por -mucho tiempo
sin cobrar el importe de las �res-es y otros efectos que se les
tomaron para las salidas, hasta que �ltimamente por �dis

posici�n -de dicha superioridad se han ido pagando seg�n
ha sido posible.

La falta de buena tropa partidaria �en dicho fuerte de
San Carlos, y en cada uno de los principales de C�rdoba,
que he referido, atrae rmuy considerables perjuicios, que
demostrar� brevemente para la noticia de V. E. por haberlo

cspues-to con imas est-ens-ion �en el estado- -de 6 de noviembre
de 1785.

Co-rao. la guarnici�n �de cada fuerte �de la frontera de
C�rdoba apenas alcanza para tener una corta par�tida esplo-
raindo la campa�a, se hace indispensable que �para -cubrirla
�en toda su estension que comprende siete fuertes-, vaya por
�destacamentos la -eompa�ia �de �milicias �de los partidos de

la jurisdicci�n, en el n�mero de cien hoimbres, doscientos

-algunas v-eoes, y n�nniero duplicado cuando hay recelos,
que son muy frecuentes. E-sto-s �milicianos sirven por solo
la raci�n y -en -caballos propios; tienen que venir de treinta,
cincuenta y aun d-e ochenta leguas cada dos mes-es, y como

hay muchos ausentes en sus viajes, �exentos por sus encar

gos, -enfermos � �retirados por sus a�os de -edad � servicios,
recaen �estas fatigas entre los �m�enos ; de aqu� �es que priva
dos de la asistencia de sus familias, haciendas y labores-,
embarazado su tr�fico y perdida su caballada, se desertan la

imiayor parte de los citados sin que basten las providencias
y ejemplares pama con temerlos, y los que llegan � las fron
teras cuando �tienen proporci�n, ejecutan lo misnno y apenas
una tercera parte cumplen los dos 'meses, siendo necesario

repetir citaciones en cada uno �para ir reemplazando estas

faltas ; y �si sucede que se ven se�ales- d-e invasi�n, � los

prime-r-o-s avisos -se -ocultan y retiran en los bosques � cam

pa�a, � dejan el pais que les es muy f�cil �n su constituci�n,
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y los que resid�an �en los r�os Tercero y Cuarto, acosados
t�e las entradas �de indios y d-e ser -por lo misun-o mas fre
cuentemente �citados-, se han ido despoblando de algunos
a�os � -esta parte, de manera que aunque he procurado -re

poblar aquellos f�rtiles terrenos, aun no hay verdadera
�tropa que los contenga y esto misimo hace qu-e sea preciso
emplearlos y se opere � �cada paso la despoblaci�n, y en el
caso d-e que � esfuerzos -de providencias lleguen � juntarse
algunos para -perseguir � los enemigos, �s-e �emplean cuatro �
-seis �dias en- la -reuni�n y se hace una salida sin fruto-; -por
que �es-tos velo-oes jinetes que solo viven �del moho-, ejecutan
en una noche �su entrada; recojen � la 'ma�ana siguiente
las -caballadas y cautivas amatando � sus maridos � hijos y
� vari-os d-e los que transitan �por -los caminos del Per� y
Chile que est�n � la espalda �de los fuertes ; y � la ma�ana

siguiente salen con tanta velocidad como entraron, despu�s
de haber desolado aquel paraje que fu� �el objeto de su em

presa. Esto se ha repetido muy frecuentemente que sin
-referirlo -con la -estension y circunstancias- de los sucesos,
aire persuado que el Real Piados�simo �nimo de S. M�. al po
nerlo V. E. en isu noticia, -ser� tocado de la ternura y coim-

pasion que notoriaimente causan los -males � perjuicios de
sus amados vasallos; as� se vio en el a�o de 1780 que al
darle cuenta el teniente geneinal don Juan Jos� �de V�rtiz

virey que fu� -de Buenos Aires, del destrozo que habian he
cho �estos infieles � un �partido de aquella frontera, s-e mani
fest� -en -estos t�rminos, franque� -con �su jenerosa bondad
no solo el ramo de redenci�n de cautivos y otros, sino los de
su erario, cuando no alcanzasen para que no se repitiesen
tales hostilidades, como se verific� aumentando �el cuerpo
llamado de Blandengues al n�mero de seiscientos hombres,
coloc�ndose �ciento en cada uno de sus seis fuertes princi
pales.

Todo lo �reconoci� -muy bien �el virey d-e estas provin
cias, y las idilijencias que su- celo �me -ordenaba por lia quie
tud y seguridad de las fronteras- -de -este mando-, no podian
ber debida-mente �cumplidas par la falta -de caudales para
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guarnecerla competentemente, y por lo mismo hecho cargo de
irnis representaciones en el particular y de que �los enemigos
se habian introducido en 13 de octubre de 1786 al paraje
nombrado la Cruz Alta, donde habiendo �robado conside
rable n�mero de caballos, quitando la vida � los habitantes

que -encontraron, y cautivado las 'mujeres al lirismo tiempo,
que por la derecha de la frontera quitaron la vida de diez

y ocho hombres que habian salido � reconocer: la campa�a,
y de que consternados aquellos partidos por los recelos
fundados de esos infieles, -me puse en marcha desde C�r

doba, capital de la provincia, sin embargo de su distancia,
con casi cuatrocientos hoimbres que pude juntar con los

mayores �esfuerzos para socorrerla, serenar los �nimos de

aquellos infieles y asegurar el -campo como se logr�. Me

previno con fecha 15 de noviembre siguiente, que respecto �

los valores que se habian separado en los ramos denomina
dos de -defensa de la provincia, como e-s-plicar� despu�s, lo
manifestaba al superintendente general subdelegado del vi-

uieynato y que hallaba forzoso se me surtiese de los fondos
necesarios no solo � poner la frontera capaz de defensa en

otras invasiones, sino � que quedase �este gobierno en estado
de anticiparse y obrar ofensivamente sobre los infieles en lo
sucesivo como me lo tenia prevenido y confirmaba el presen
te caso procediendo en la intelijencia de este paso � propo
ner cuanto para el efecto hallase preciso.

Aqu� termina el (manuscrito aut�grafo del marqu�s de

Sobre-Monte que tenemos � la vista.)

II.
t

Acueducto en C�rdoba.

Exmo. se�or :

Se�or:�(Hall�ndome con el empe�o- de conducir el

agua (11) del rio de esta ciudad desde la distancia d-e legua

11. El se�or Dom�nguez en "La Historia Argentina", �p�j. 148,
di-ce; "En iG�rdoba se atribuy� el m�rito de nm acueducto-, que otro

hizo �� sil -costa. ' ' Roa- �ell dio-eu-m-ento que praiblicamos se v� -cual es la

parte que �e-1 marqu�s -de Sobre -M-om-te tuvo �en �esta -construcci�n, mes-
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y media por una acequia con -el fin de -pro-curar al p�blico la
Utilidad de que la pueda �rec-ojer con mas facilidad qu-e al

presente y usar �de ella con -mayor aseo, porque sin embargo
de que pasa por las inmediaciones �de sus quintas, viene

muy repartida en cortos brazo-s sobre un grande arenal, y
de consiguiente removida y sin limpieza � causa �de que all�
se acude por precisi�n � lavar las ropas de todos los habi
tantes del pueblo, teniendo que enviarla � traer de mas

distancia lo-s que quieren beber�a sin este justo reparo, �
usar la de las norias � pozos; estando vencidas ya las mayo
res -dificultadles que ofrec�a �el �terreno y avanzada la eseava

eion dos mil doscientas y cincuenta varas con la profundi
dad de siete pies en qu-e empez� hasta nueve -en que- s-e

halla el presente, con �el objeto -de que logrando traerla � la

plaza con suficiente altura como se cree, se forme una buena

y -proporcionada fuente de piedra blanca en el centro �de
ella y repartir la agua � las casas y quintas de los vecinos

que la soliciten, para aplicar su producto � r�dito � benefi
cio de los propios de la ciudad que hasta ahora han sido muy

cortos, faltando por consiguiente para sus precisas aten

ciones, y aumentarlos con sus sobrantes seg�n lo encargan
� los intendentes la sabia instrucci�n de su establecimiento
en la Am�rica.

Todos estos bienes he consultado- �en la empresa, y �l

principal de hacer este beneficio al p�blico- sin gravarse �en

cosa alguna, sirvi�ndome de la habilidad y buen deseo de
un honrado vecino aplicado � la arquitectura, con solo -con

cederle -como lo hice, con acuerdo -del Ayuntamiento, la
construcci�n de un molino en el paso de la Acequia por la
inmediaci�n de otro que posee y algunas pajas de agua cuan-

t�iibleci�ndose O�a vendad hist�rica, pues -no pretendi� oit-r-o- m�rito qaS
el que tuvo, de 'iinic�adoa' �de 'la idea.

Durante sni administraci�n �en O�u-doba,, -como- dice Ru�es, dio un
"movimiento r�pido � Ja �m�-qiuiin.a de su gobierno'. "

El acueducto se teriir.llin� �em 1792. El arquitecto fu� don Juan Ma
nuel L�pez, quien lo construy� �� su costa, seg�n el Dean E-unes. Por
�ti 'doeuia-.ientio que pub'lici: Irnos se v� qinie lo qu-e �exiji� el constructor,
fu� liai coniciesion de un molimo y -otras ventajas.

V. G. Q.
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�do se consiga el fin, se ofreci� � hacer la obra y � mante

nerla corriente en lo principal, ayudado de los presos des
tinados � obras p�blicas, ausili�ndole tambi�n algunos indi
viduos del Ayuntamiento en particular si adelantada faltare

alguna parte para su logro.
En �este estado reflexionando la buena dispor�cion y

vista �de la plaza y la fidelidad que estos vasallos han mani

festado y manifiestan � mi benigno soberano, conceb� la idea
�de que llegada � conseguir la con-struccio-n de la fuente, se

elevase en el centro de ella un pedestal que diese el agua,
y sobre �l � proporcionada altura se cdl-ccase la estatua

-pedestre de S. M. trabajada en bronce, � de otra materia

permanente � imitaci�n de las que se han hecho en las ciu

dades de Espa�a: porque estos sus subditos � quienes la dis

tancia priva de su amable y apreciable presencia, la tuviesen

en la forma posible y conservasen la memoria del ttniversrrl

bienhechor de los dominios espa�oles.
Noticiosos de mis deseos don Santiago de Allende, Eegi

dor perpetuo y Decano ^c este Cabildo, y el Presb�tero doc

tor don Francisco Javier de Mendoza, su cu�ado, natura

les ele esta ciudad, se me presentaron en debida forma ofre

ci�ndose � concurrir y ausiliar las obras p�blicas que tengo
emprendidas, � instruidos de ser una de estas � que daba

preferencia la referida, se prestaron con mucho gusto � ello

estos buenos vasallos, celebrando tener tan proporcionada
ocasi�n de manifestar su fidelidad y amor � S. M. anhelando

por su efecto aun cuando alg�n accidente imprevisto impi
diere la venida del agua, y obra de la fuente y solicitando

�que para ello practicase las dilijencias correspondientes y
mandase construir la real estatua en Madrid. Por mi parte
les agradec� y admit� la oferta indic�ndoles que lo represen
tada � S. M., como lo ejecuto por medio de V. S., y conduc
id del gefe superior de estas Provincias para que hall�ndole

crgna de ponerla en la Eeal noticia, tenga V. S. la bondad
de impetrar el real permiso correspondiente, de cuyo �xito
xo.e resultar�, la mayor satisfacci�n, y estoy seguro de que me

�-eompa�ar�n en ella estos vasallos del mejor de los soliera-
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nos.

Obtenida dicha Eeal licencia dispondr� su construcci�n
en esa corte con intervenci�n de la Real Academia, y verifi-
c.ida su llegada y colocaci�n, har� � V. E. la relaci�n corres

pondiente por menor como es debido.
Dios guarde etc.

C�rdoba, 6 de junio ele 1786.

(No est� firmada.)
Concluido el acueducto, llamado hoy el paseo, Sobre-

Monte quiso colocar una l�pida con la inscripci�n conmemo

rativa, y entre las que se le presentaron, una dec�a: Reinan

do, Carlos III, el marqu�s de Sobre-Monte, primer goberna
dor de esta provincia estableciendo este recreo dio � la Rep�
blica decoro, � la fatiga descanso y � la virtud consuelo."

Cuando la ley� Sobre-Monte, diriji� la siguiente carta

c�ue aut�grafa tenemos � la vista:
' ' Muy se�or m�o y amigo : Vaya de impertinencias : re

paro que le�do con reflexi�n hay algo de dojio al gobernador,.
en t�rminos muy superiores al m�rito de la obra, pues tal
entiendo lo de decir que disponiendo este lugar de placer die'>.

decoro � la Rep�blica, descanso al trabajo y consuelo � la.

virtud, y me parece que f�cilmente estaba enmendado, con

decir que deseoso de dar decoro � la ciudad, descanso al tra

bajo y alivio � la virtud dispuso este lugar de placer, � otra

cosa que rebaje la especie de elojio que se descubre en afir
mar que .dio estos bienes: ruego � V. S. que rebaje cuanta

pueda el sentido de estas espresiones que por otra parte tie

nen elegancia, y devu�lvamelas para que Elias las coloque
en su tama�o.

"De V. S. siempre."
(Hay una r�brica).

Al costado izquierdo de la carta, se lee, como nota s
' ' Aun lo de consuelo � alivio � la virtud le hallo un poco alto.

que por otra parte manifiesta no sabe V .S. hacer cosas ba

jas; pero cuatro pilares de ladrillo, ciento y cincuenta du
raznos y sus bancos de madera no merecen tanto, por mas
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que V. S. quiera favorecer al autor."
Al pi� de la carta est� la direcci�n: Sr. Dr. D. Grego

rio Punes."
Como se v� se refiere � lo que hoy se llama el pa

seo, no � la fuente.
El marqu�s no qued� contento eon esa inscripci�n y

propuso la siguiente, que sospechamos fu� aceptada :

Reinando Carlos III por
dicha de Espa�a y de

Am�rica
El Marqu�s de Sobre-Monte,

Gobernador-intendente
de esta provincia � >

Deseoso de decorar esta leal ciudad,
capital de ella.

Compuso este lugar de concordia

y de virtuosa eutropelia.
A�o de 1786.

� bien:�dispuso este lugar donde reine la concordia y la
virtud de eutropelia.

�"Amigo y due�o: esto me parece lo mas sencillo para
el asunto salvo el dictamen de V. S., pero me inclino � estos

renglones en una sola l�pida porque el asunto no merece

Mas, s�rvase V. S. darle las voces latinas que tenga por mas

.propias, y envi�rmelo para que pasen al maestro que las ha
de gravar.

Siempre de V. S. afect�simo.

(Hay una r�blica del marqu�s.)
Hemos copiado estas cartas de los aut�grafos que con

serva en su colecci�n nuestro esce lente amigo el -doctor don

Miguel Olaguer Feli�.
V. G. Q.

El gobernador intendente de C�rdoba d� cuenta de que
con emotivo de tener �emprendida la obra de conducir, el agua
� dicha ciudad y formar fuente en su plaza, logrando el fin
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propuesto, intenta levantar en el centro de ella un pedestal
y colocar e.n �l la real estatua de S. M. � cuyo costo concur

ren dos vecinos �distinguidos, del pueblo, que deseosos de
-ausiliarle en �las obras p�blicas se ofrecieron gustosos �

emplear su oblaci�n en este referido objeto, aun cuando

alguna casualidad impida la venida -de la agua y obra de- la
fuente con cuyo motivo solicita el real permiso de S. M.
para verificarla.

(No �est� firmado.)
III.

Alinas.
Va. constituci�n actual del mineral de las Invernadas

d� lugar � s�lidas reflexiones en beneficio del Real Erario,
de los. vasallos y de los habitantes de esta provincia.

i. a La carta del teniente �ministro de San Luis, calcula
no sin fundamento que -el �oro producido desde �el a�o de
1789 asciende � 1500 pesos y los quintos no pasan de 121

pesos: esto prueba dos cosas, � extracci�n fraudulenta, �
saca para el reino �de Chile; lo primero lo prohiben abie-rta-
imente las leyes ; l.o segundo lia real orden de 20 de agosto
de 1788 para que no se lleven � otro vireynato.

2.a El fraude de este metal es facil�simo, porque en esta

corta cantidad se oculta mucho.
3.a El mismo pobre � rico necesita reducir � dinero

prontamente lo que estrae; aquel para �el pago> de sus peo
nes y trabajo de su mina, y este para aumento de su giro y

para su uso.

4.a En este supuesto lo que conviene �es ponerle � la

mano la ocasi�n del cambio y simplificarles la operaci�n, as�

.pues si la caja principal de las Provincias no tiene .estable
cido este cambio � rescate, no hay que estra�ar el estrado.

5.a El �mineral de San Luis tiene sobre sesenta labores

y v� � temer .muchas unas : �siete �minas por lo menos tienen

probadas -sus buenas producciones y -es ya seguro que solo
la de don Manuel Pinedo no baja de tres � cuatro -mil libras
por semana. � D�nde pues -est�n -estos quintos del rey,
correspondientes al lucro de la �mina?
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6.a Las providencias del gobierno han sido repetidas
para impedirlo; pero sin fruto, no habiendo cambio en las

cajas; lo estableci� en las principales d-e C�rdoba; pero vino

poco por la distancia y falta de correspondencia, no habien
do postas � correos para ello; se dispuso en la de San Luis
con el dinero de tabacos � 12 pesos, pero se repugn� despu�s
por la direcci�n, y por la diversidad de la ley; sig�ese de
esto que el -ensayador y la callana es indispensable � insta.

7.a Ya que ese rescate � cambio se haga en las cajas prin
cipales de C�rdoba y no en la menor de San Luis es muy
conveniente, porque aqu� hay dos �mineros interesados,
mayor facilidad de residir el ensayador, y un caudal consi
derable en la Tesorer�a de tabacos que no hay en la de San
Luis ; fuera de que las postas y conducciones �de �les nuevos

arrieos, dos al �mes, dan la misma y acaso mayor proporci�n
paria traerle, pues solo tardan dos di-as y -medio � tres, ade
m�s d-e que el �mayor n�mero de interesados en las �minas es

ce vecinos de C�rdoba, donde necesitan su dinero sin el
cuidado de conducirlo, lo hallanan sus propias casas � cor

responsales, y tambi�n �porque est� � la vista del gobierno
por lo que ocurra digno de 'remedio � de reparo, y para la
decisi�n de cualquier duela � providencias ejecutivas para
el mejor arreglo del asunto : adem�s -del riesgo de su penoso
y largo viaje, tienen casi ocho meses de cordillera que difi

culta el tr�fico � Chile.

S.a Que eeiirando la puerta como es- debido seg�n las

leyes y reales �rdenes � la saca del -metal para otro virey
nato, es consiguiente � insta el abrirla por el medio del res

cate � cambio en C�rdoba, pues aunque solamente est� a-

bierto en la caja de San Luis por disposici�n un�a � nueve

eu grano y � diez en pasta, se v� que no les hace cuenta, por
que en Chile ensayado le dan su lej�timo valor de 18 qui
lates cpte es lo mas com�n y pagan � 13 pesos y cinco reales

on doblones de � ocho en la casa de Moneda, y puesto aqu�
igual arreglo cesaba el aliciente que los mueve.

9.a Que la compra de ellos por la administraci�n de

tabacos -est� mandada por real orden -de 25 de Febrero de
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1788, y con esta renta se puede observar lo- �mismo que pre
vienen las leyes por lo que hace � formalidades en la fundi
ci�n y ensayo.

10.a Que la operaci�n de la callana en bien sencilla,
y de Potos� � Chile vendr�a la instrucci�n necesaria al pun
to como la ofrece �el se�or Presidente.

11.a Que por lo que toca � ensayador acaso no faltar�a

cpiien lo rematase en C�rdoba aunque fuese corta canti

dad por principio, llevando los derechos que tiran los de
otras cajas � que deber�a arreglarse, y cuando no hubiese
desvastador por el pronto, se echaba �mano �del �mas inteli

jente como podr�a conseguirse.
12.a Que siendo el rescate abierto aqu�, no solo los

del mineral de las Invernadas se animar�an sino varios veci
nos que andan descubriendo betas en �estas inmediaciones,
donde las hay y de que han presentado metales, se esforza

r�an, se hallar�a facultativo y acaso se formar�a una soeiedacl

rniineral�jica coimo la de Arequipa para ponerlas en activa

labor: todos estos bienes traen �el rescate y aumentar estas

pobres cajas qu-e no tienen para sus atenciones.

(El aut�grafo no est� fechado ni firmado.)

Exmo. se�or :

En cumplimiento del superior decreto de V. E. que an

tecede para que informe lo que se rae ofrezca, y parezca so

bre los puntos que el Ministro Contador de Real Hacienda
d-e la -ciudad �de Mendoza don Redro de O-scar�s espolie �
Y. E. en esta representaci�n, acerca del estado de las mi

nas �de oro y plata descubiertas en las ciudades de su depar
tamento como son las de plata en Uspallata, jurisdicci�n de

Mendoza, y las de oro en las de San Luis y San Juan, y lo

que se puede adelantar -en -ellas por anedio de una visita
exacta y prolija, para que as� recaigan las pro-videncias de
su fomento con el debido acierto.

�Habiendo tenido- � la vista la Real c�dula que cita el

espresado �ministro, el 21 de setiembre de 1793 y la represen
taci�n que produjo el se�or gobernador-intendente de aque-
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l�a provincia marqu�s de Sobre-Monte, su fecha 6 de no

viembre de 1785, dirijida � aquella superintendencia con el

objeto de que se establezca una poblaci�n en el valle
de Uspallata para facilitar los labe-res del mineral de este

nombre, se reconoce ele los referidos espedientes, no ha te

nido efecto hasta ahora el establecimiento de la poblaci�n
indicada, ni el de los veinte mil pesos que solicit� la ciudad
de Mendoza con la calidad de Banco de Av�os para el fo
mento de las esp-resadas minas de Uspallata, y habiendo pa
sado mucho tiempo desde que se meditaron; y propusieron
como �tiles estos establecimientos pudiendo acaso haber va
riado las circunstancias que entonces se tuvieron presentes
para ello, parec�a cpte la prudencia exije cpie antes de tra

tar de ponerles en ejecuci�n se proceda � la visita general
que propone en su informe el citado Ministro, � esto influye
el fundamento con que reflexiona � favor de aquel mine-
�fi'l, los medios que con conocimiento oportuno propone
para que pueda prosperar, el concepto y opini�n que hace
de sus riquezas, lo conducente que seria para que estas se

..logren, la aplicaci�n de los veinte mil pesos destinados al
Banco de Av�os.

El Ministro Contador con el cap�tulo de su informe, se

esfuerza con eficacia para hacer co-ui�p.iender � V. E. que el
mineral de Uspallata '-es por todas circunstancias recO'inenda_
ble y para ello a�ade aun con preferencia al de la Carolina
en la Punta de San Luis, y al que de poco tiempo � �esta

parte se ha descubierto en San Juan, porque �estos dos �lti-
anio-s son de oro y � mas de que por esta �miisima raz�n de
mandan im-enos costos en su laboreo, tienen los vecinos -de

estos pueblos mejores proporciones para fomentarlos etc.,
pero posteriores noticias acreditan lo contrario : as� porque
ha resultado hallarse tambi�n en San Juan betas ricas de pla
ta, como porque son de la mejor ley y abundancia.

Es cierto que el �de la Carolina ahora 6 a�os ofreci� es

peranzas -muy lisonjeras de producir -mucho -oro, y esto oca

sion� que se agolpasen all� varios vecinos de C�rdoba, y aun

de esta ciudad con caudales para su rescate y fomento, peno
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no habiendo correspondido con la abundancia que se habian

propuesto, se restituyeron � sus pueblos con el desconsuelo,
que -es consiguiente al quebranto que padecieron en sus inte

reses, y la incomodidad �de sus personas, habiendo solamen
te quedado all� algunos vecinos de la �misma ciudad de San
Luis, C�rdoba y Mendoza, que contin�an sacando oro en

cortas posiciones, no tanto por su escas�s, cuanto por la falta
de fondos, imanos ausiliares, y de inteligentes -en su laboreo.

Poco �tiempo despu�s, que fu� ahora 3 a�os, el -minero
epje descubri� las de la Carolina pas� � Jacha, jurisdicci�n
de San Juan � 60 leguas de esta ciudad, y all� hall� oro de

mejor calidad que el de �San Luis, y no contento con esta

p -i-nuera investigaci�n, pas� hace poco �mas de. dos a�os �

practicarla � otros cerros �mas inmediatos -de San Juan, y �
las 20, � 25 leguas de esta ciudad donde s-e -halla el de Gtta-
lilan hall� oro de 18 � 20 quilates, el cual V. E. reconoci� �
�i-cis pocos imeses de su ingreso � esta capital en las piedras, y
pepitas que tuve el honor de poner en sus �manos como nue

vo hallazgo en estas inmediaciones, cuyas primicias tuvo �
bien V. E. d-e remitir�as � la cante al exmo. se�o�r Pr�ncipe-
de la Paz.

Por el mismo sujeto vecino de San Juan que me halda
enviado las primeras, recib� poco despu�s otras piedras, y
tierras de los espresados �minerales, que tan presto, indica
ban contener oro corno plata, y para salir de dudas deter
min� V. E. comisionar al mineralojista don Jos� Maria Caba

llero, para que las inspeccionase, de cuyo ensayo result� ser

de plata y de la mejor ley por estar, �claveteada de algunas
barritas de oro, despu�s de �esta operaci�n que fu� ahora
6 � 8 meses, al siguiente correo �me avis� el mismo- sujeto
que- -en los ensayos que all� se habian practicado resultaba
-de ellos, que aunque �en dichos cerros no dejaba de haber

ero, pero que la plata se encontraba con muestras de

abundancia, y posterio-ruTente en carta de iS de diciembre

�ltimo, �me avis� el -cita-do sujeto haber llegado- � aquellas
-r.i-n-as un beneficiador de �metales de plata que baj� �de Poto
s�, quien al primer caj�n de ensayo habia sacado 7 quintales
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de metal, los que habian producido n marcos y 5 onzas de
plata que corresponde � 92 marcos por caj�n. Peco lo que es

�mas, en caita de 15 de enero pr�ximo pasado me avisa el
referido corresponsal con estas voces : que -en el dia mas que
nunca se necesita una formal visita en aquellas -minas, con
motivo del nuevo descubrimiento de las de plata, y muchas
desde 100 marcos hasta 250 de ley, de cuyos metales esta

ban ya afuera bastantes cajones que no se habian puesto en

beneficio por falta de azogues-, y a�ade pidi�ndome pro
mueva su env�o porque con �este fomento y el de que vava

dinero para los rescates, pro-meten los 'mineros que en este

primer a�o sacar�an ventajosas riquezas.
Las referidas caritas orijinales que he tenido el honor de

poner en �manos de Vi. E. luego que las he recibido, y otras

anteriores que sucesivamente recib� desde la primera noticia
ene tuve, que fu� al naciente ingreso de V. E. � esta capital,
seg�n dejo-espuesto, no dudo sean las que han influido en el
�nimo de V. E. para que se forme este .espediente, � fin de

tomar las providencias conducentes al esclarecimiento' for

mal, de un asunto de la mayor importancia que � nada me

nos conspira que al bien del Estado, beneficio del comercio

y engrandecimiento de la Real corona, que son justamente
los objetos que siempre han �merecido en la atenci�n de V.

E. la mas preferible predilecci�n.

En este concepto y en el de que igualmente por mi par
te dese� ardientemente por el amor � m� soberano y � la pa

tria, se realicen tan preciosas noticias, que merecen aprecio
en �mi concepto por hab�rmelas eoni�unieado un vecino de

San Juan, que no cede � nadie en la hombr�a de bien y pro-

vidad, y de los .mas acaudalados de aquella ciudad, es mi dic
tamen, exmo. se�an, que po�r ahora y sin p�rdida de tiempo
se sirva V. E. nombrar un visitador general para las referi

das �minas �de la provincia de Cuyo, con orden de que Se en

c�lmame en derechura y con preferencia � las de San Juan,
llevando las instrucciones convenientes, pues no tengo duda

de que en el asunto como nuevo descubrimiento de tanta

importancia, toca y corresponde al superior gobierno, tomar
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conocimiento y nombrar para ello comisionado en calidad de

visitador, � con otro t�tulo para las pinkneras operaciones
que hayan de obrarse, pues la materia es, tocante � la ad
ministraci�n por mayor y como tal peculiar de lo-s se�ores

vireyes, y superiores generales, como dice Escalona en su

Gasofilasoli, lib. 2, p. 2, cap. 1, f�l. 99.

Y si � los -se�ores vireyes toca nombrar alcaldes may�
les de �minas seg�n la L. i, t�t. 25, lib. 4 de las Recopiladas
de Indias, con mucha �m�as trazon podr�n nombrar jueces vi
sitadores de �minas, como efectivamente los nombraban an

tes para las �de Potos�, �seg�n se v� por las primeras cl�usu
las de -la ordenanza i.a, t�t. 11, lib. 3 de las del Per�.

Porque puede suceder saliesen fallidas las �esperanzas,
comi� oiridiinariamente acontece en las que se prometen de

riquezas en iminas, ya por traer �mucho de ponderaci�n, ya
�por ignorancia � ya por demasiada malicia de los mineros

�que �suelen ser f�ciles en �esto, para hallar habilitadores con

franqueza, seria bueno que para evitar gastos in�tiles para
la Real Hacienda en la averiguaci�n de la verdad, se hiciese
�. prevenci�n el nombramiento de juez visitador en una per
sona que con sueldo estuviese empleada en el servicio del

Rey, y con -este objeto soy de parecer que siendo V. E. ser
vido puede disponer recaiga la �elecci�n isn el �mismo minis
tro -de Real Hacienda, contador don Pedro de Oscaris, que
ha informado � V. E. sobre estos asuntos, parque � -mas de
considerarlo con talentos nada comunes, me persuado des

empe�ar� la comisi�n � satisfacci�n de V. E. por la pr�e-
ca que le asiste �en asuntos de iminas, asi como desempe��
las que le confiri� el se�or gobernador-intendente de la pro
vincia de Cuyo, la primaria en el a�o de 85, �en el reconoci
miento del valle y mineral de Uspallata, en el de 92 para

igual �encargo que le hizo �dicho g-eje -en el mineral de oro

de la nueva Carolina, jurisdicci�n -de San Luis, y �siendo

-para la de que se trata a-usiliado por V. E. con sus �rdenes

dirijidas al se�or gobernador-intendente, Cabildos, subdele
gados, comandantes y otros jueces, y estando comi� est� este

�sujeto adornado de econom�a, buen juicio y afabilidad, no
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dudo que con estas recomendaciones se lograr�a el fin, sin
e� menor gravamen de la Real Hacienda.

�ltimamente soy de sentir, de que V. E. franqueando
sus providencias � beneficio de este objeto, faculte al es

presado comisionado para que en desempe�o de su encargo,
pueda arbitrariamente �elejir, y nombrar los facultativos del
arte metal�rgico que residan en su departamento para con

ios conocimientos de -estos, �se proceda en las operaciones
con la debida seguridad, dejando V. E. � su cuidado y pru
dencia arbitre y examine todos los -medios que convengan
para que aquellos establecimientos prosperen, sin que ha

gan falta para sus beneficios y rescates los ausilios de azo

gues y fondos correspondientes ooimo �ellos �mismos los re

claman informando parta' ello sucesivamente � V. E. de todo
lo que ocurra.

Se ha retardado, exmo-. se�or, es-te informe, � causa de
haber ocupado todo -este tiempo en solicitar en las respecti
vas -oficinas el -espediente � que se -contrae la citada Real c�

dula, y no lo he podido haber � las manos, que es cuanto

�puedo inform�is � V. E. en este particular. Buenos Aires,
Marzo 9 de 1797.

(El M. S. no -tiene firma.)
-Eximo, se�or :

Con -el -deseo que se- fomente el comercio nacional, y la

agricultura -de esas provincias, se ha servido el rey autori
zar � V. E. para que en su �real nomihne conceda � cualquiera
vasallo que quiera cultivar Lino y c��amo, los -terrenos

realengos que sean � prop�sito para su beneficio, libremente
mientras se dediquen � s-u cultivo; en la intelijencia de que
estas primeras materias gozar�n libertad de todo derecho �

su estraeeion de los puertos habilitados de esos dominios,
� introducci�n en los de esta pen�nsula, lo que de su Real

orden participo � V. E. para su intelijencia y cumplimiento
y que haga publicar esta gracia en el distrito de su mando.
Dios guarde � V. E. muchos a�os. Aranjuez 24 de marzo de

1796. Gardoqui�Se�or virey de Buenos Aires.

Buenos Aires 22 de julio dei79�. C�mplase en todo
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Jo que S. M-. previene1, y manda en la precedente Real orden,

y para el �efecto publiques-e por bando asi en esta capital y su

�provincia como en las dem�s comprendidas en la jurisdic
ci�n de este v.iireynato � cuyo fin se traigan por la �escriban�a-
de hacienda los necesarios 'ejemplares -tom�ndose iriazon en

i-I tribunal de cuentas.�Mel� de Portugal.�Alanuel Galle

gos.



ESCRITOS POSTUMOS

DEL GENERAL DON TORIBIO DE LUZURIAGA.

Mariscal -de campo y sub-oficial �de illa Lejion de M�rito de Chile,
loomdecoiraido con la orden del Sol con la dignidad de

fundador, y �gnam tm-anisoal del Per�.

'Comitimiuacion.. (1)

A los habitantes de las Provincias del Rio de la Plata.

Compatriotas. Se acerca el momento en que yo debo

seguir el destino que m�e llama : voy � -emprender la grande
obra de dar la libertad al Pe�r�. Mas antes de imi partida,
quiero deciros algunas verdades, que sentir�a las acabaseis
de conocer por -esperiencia. Tambi�en os manifestar� las que
jas que tengo, no -d-e los hombres imparciales y bien inten

ciona-dos, cuya �opini�n -me ha consolado siempre -sino de al

gunos que conocen poco sus propios intereses, y los de su

pais ; porque �al fin la calumnia corno todos los cr�imenes, no
es sim� obra de la ignorancia y del discernimiento perver
tido.

Nuestra situaci�n no admite disimulo: diez a�os de
constantes sacrificios sirven hoy de trofeo � la anarqu�a; la
gloria de haberlos hecho es un pesar actual, cuando se con

sidera su poco fruto. Hab�is trabajado un precipicio con

vuestras propias manos y acostumbrados � su vida, ninguna
sensaci�n de horror es capaz de deteneros ....

Compatriotas : yo os hablo -con la franqueza �de un sol
dado : si d�ciles � la esiperiencia de diez a�os de conflictos,

1. V�ase la pajina 39-0.
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no dais � vuestros des-eos una direcci�n �mas prudente, teimo
ejue cansados de la anarqu�a, suspir�is al fin por la opresi�n,
y recib�is el yugo del primer aventurero, feliz que se presien
te, quien lejos �de fijar vuestro �destino, no har� mas que pro
longar vuestra incertidumbre.

Voy ahora � man ifestaros las quejas que tengo, no por
que el silencio sea una prueba dif�cil para mis sentimientos,
sino porque yo no debo dejar en perplejidad � los h-ombre-s
de bien, ni puedo abandonar .enterarn-ente � la posteridad el

juicio de mi conducta, calumniada por hombres en quienes
la gratitud alg�n dia recobrar� sus derechos.

Yo servia en el ej�rcito espa�ol en 1911, veinte a�os de
honrados -servicios -me hab�an atra�do alguna consideraci�n,
sin embargo de ser americano : supe la revoluci�n de mi

pais, y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sent�a
no tener �mas que sacrificar al deseo de contribuir � la liber
tad de �mi patria. Llegu� � Buenos Aires � principios de 812,
y �desde 'entonces �me consagr� � la causa de Am�rica : sus

enemigos podr�n decir si 'mis servicios han sido �tiles.

En 814, rae hallaba de gobernador de Mendoza : la p�r
dida de este pa�s dejaba en peligro la provincia de mi 'man
do : yo la puse luego en estado de defensa, hasta que llegase
el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos eran escasos,

y apenas tenia un �embri�n de �ej�rcito, pero �conoc�a la bue
na voluntad de los cuyanos, y emprend� formarlo bajo un

plan que hiciese ver hasta que grado puede apurarse la �eco

nom�a para llevar � cabo grandes empresas.
En 1817, �el ej�rcito de los Andes estaba ya organizado :

abr� la campa�a de Chile, y el 12 �de febrero mis soldados re

cibieron el premio de su constancia. Yo conoc� que desde
este �moimiento escitar.ia zelos mi fortuna, y me esforc� aun

que sin fruto, � calmarios con la moderaci�n y el desinter�s.

Todos saben que despu�s de la batalla de Chacabuco.
une hall� �due�o de cuanto, puede dar el entusias-mo � un ven-

e-edor : el pueblo chileno quiso acreditarme su generosidad.
ofreci�ndome todo lo que es capaz de lisonjear al hombre : �l
mismo es testigo del aprecio con que recib� sus ofertas y da
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la firmeza con que rehus� admitirlas.
Sin embargo de esto, �la calumnia trabajaba contra m�

con una peinversa actividad; pero buscaba las tinieblas, por
ejue no pod�a existir delante de la luz. Hasta el mies de ene

ro pr�ximo pasado, el general San Martin merec�a el con

cepto p�blico en las produc�as que formaban la uni�n, y
�solo despu�s �de haber triunfado la anarqu�a, ha entrado, en
�ei c�-culo de �mis enemigos el calumnianme sin disfraz, y
reunir sobre mi nombre los improperios mas exajerados.

Pero yo tengo derecho � preguntarles��qu� misterio
de iniquidad ha habido en esperar la �poca del desorden

para denigrar imi opini�n ? �c�mo son conciliables las suposi
ciones de aquellos, con la conducta del gobierno de Chile y
la del ej�rcito -de los Andes? El primero de acuerdo con el

Senado y voto del pueblo-, nie ha nombrado geje de las fuer
zas espedicionarias ; y el segundo me reeliji� poin su general
er- el mes de marzo, cuando trastornada en las Provincias
Unidas la autoridad central, renunci� el �mando que habia
recibido de ella, para que el ej�rcito acantonado entonces en

Eancagua, nombrase el gefe � quien quisiese voluntarriiamcn-
te obedecer.

Si tal ha sido la conducta de los que han observado de
cerca mis acciones, no �es posible esplicar la de aquellos que
me calumnian de lejos, sino corriendo el velo que oculta sus

sentimientos y sus unir�s.

Protesto que me aflije �el pensar �en ellas, no- por lo que
toca � mi persona, sino por los 'males que amenazan � lo-s

pueblos que se hallan bajo su influencia.

Compatriotas: yo� os dejo con -el profundo sentimiento

que causa la perspectiva de vuestras desgracias ; vosotros

me hab�is acriminado aun de no haber contribuidlo, � aumen

tarlas, porque este habida sido el resultado, si yo- hubiese
tomado una parte activa en la guerra contra los federalistas :

mi �ej�rcito -era el �nico- que -conservaba su morral, y la espo-
uia � perderla abriendo una �campa�a en que el ejemplo de
ha. licencia armase mis tropas contra el orden. En tal caso,
era preciso nenunciar la empresa de libertar al Per�, supo-
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riendo que la -suerte de las armas �me hubiese sido favo-rabie
en la guerra civil, yo habr�a temido que llorar la victoria con

los mismos vencidos.

�No, el general San Martin jam�s derramar� la sangre
de sus compatriotas, y solo 'desenvainar� la espada contra

los enemigos de la Independencia de Sud-Am�rica.

En fin, � nombre de vuestros propios intereses, os rue

go que aprend�is � distinguir los que trabajan por vuestra
salud de los que �meditan vuestra ruina : no �os �aspongais �

que los hambres de bien abandonen al consejo de los am

biciosos: la firmeza de Has almas virtuosas no llega hasta
el estremo de sufr� que los malvados sean puestos �al nivel
con ellas ; y, � desgraciado el pueblo donde se forma impu
nemente tan escandaloso paralelo!

Provincias del Rio de la Plata ! ! !

El dia mas c�lebre de nuestra revoluci�n est� pr�ximo �
amanecer: voy � dar la �ltima respuesta � mis calumniado-
res: yo no puedo mas que comprometer mi existencia y mi

honor por la causa de mi pais ; y sea cual fuese mi suerte en

i \ campa�a del Per�, probar� que desde que volv� � mi pa
tria, su Independencia ha sido el �nico pensamiento que me

ha ocupado; y que no he tenido mas ambici�n que la de
merecer el odio de los ingratos, y el aprecio de los hombres
virtuosos. (1)
Cuartel general en Valpara�so, Julio 22 de 1820.

Jos� de San Martin.

La Honorable Junta, considerada la consulta del gobier
no que ha motivado esta contestaci�n, responde lo siguiente:

La junta sanciona hoy lo que la raz�n de todos los tiem

pos ha aprobado siempre. La guerra es la acci�n de perse
guir su derecho por las armas entre soberanos que no tienen

t. La impo-rtianlei�a de este e-lo-cniemite idio-cumi-erntc. nos obliga �
re-producirlo, iporqne �l encierra mna lecci�n que el pueblo j-anni�s -o-L
viciar�. Doemnieintos- de es-te- j-�nero �nne-ree-ein- los bon-oros de infinitas
ediciones.

V. G. Q.
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-mas superior en la tierra que habitamos, que la ley indeleble

He Dios escrita en su coraz�n, y que no tiene entre s� quien
se las distribuya, sino es � su observancia rec�proca � la

fuerza; esta �ltima se pone en acci�n siempre que por la

inobservancia de aquella ley, los derechos de seres indepen
dientes, se encuentran comprometidos � en cuesti�n; y cuan

do llega este caso es, que �nicamente son lej�timas las matan

zas, la depredaci�n, el vandalismo en todo su furor, el robo,
c. saqueo y la desolaci�n; en fin los estragos de la guerra;
entonces son justas estas horribles cosas; pero tambi�n en

tonces es que �nicamente son justos y se pueden cometer

con impunidad los hechos ele don Jos� Miguel Carrera, es-

-coptuando todavia aquellos que �l ha perpetrado traspasando
las licencias de la guerra. Entre particulares no hay guerra,
ni entre particulares y soberanos tampoco: para los prime
ros en donde quiera que hay sociedad, existen jueces que diri

man su diferencias, y entre los* segundos no puede haber sino
actos de autoridad � por la otra parte rebeliones � insultos:

el uso de las armas nunca es permitido � los individuos sino

eti la repentina ocasi�n que lo exije la defensa natural.

Alguna vez violentas crisis, suelen dividir los estados en

fracciones armadas, pero entonces la soberan�a del mismo

estado, viniendo � ser el objeto de la cuesti�n que se disputan
ambos partidos; � era necesario convenirse en matarse to

dos mutuamente como injustos asesinos, � por el contrario
avenirse en justificarse sus armas alternativamente, y tratar
se como enemigos independientes. Esto es lo que se llama

guerra civil.
La Honorable Junta despu�s de haber recordado estos

principios, se propuso aplicarlos ai asunto de que se ocupaba.
II a examinado � Carrera y no lo ha encontrado soberano :

en los cpte se le habian unido sin pacto ni ley, sin propiedad
y sin territorio, no ha podido distinguir el car�cter de un

pueblo que le pudiera dar aquella investidura : ha observado
el estado de este pueblo y no ha hallado c�mo Carrera y sus

.secuaces, no perteneciendo � �l, pudieran corresponder �
-alguno de los partidos, no ya de aquellos, que si existieran.
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dividir�an la soberan�a del pueblo, ni aun aquellos que exis

ten y sirven para mantener el equilibrio. La junta ha consi
derado la naci�n en general y no advierte que Carrera parta
la opini�n universal de los pueblos con ning�n otro partido.
Los atentados de Carrera no pueden, pues, ser amparados
b�'jo los nombres nvj.j-i.jles pero sagrados de guerra y guer-

� civil. La junta no ha distado de este sentimiento, y ape
nas puede darse cuenta de los motivos que hayan ocurrido

para ponerla en la situaci�n de preguntarse todav�a. �Qu�
cesa es Carrera y sus pros�litos? El y ellos autores de todos

los cr�menes han querido agregar con su fuerza y su n�mero

todas las provocaciones al indijente siempre d�bil en la vir

tud por asoci�rselo en la grande operaci�n del esterminio..
�t l�os son reos por la ley que hacen gemir sin intenci�n, pe
ro por una necesidad lamentable al mas inocente prevenido,
y desde ah� son reos por todas las leyes que existen hasta

llegar � aquella, que divide con su hacha los miembros del fo-

i ejido. Ellos son reos sin tiucla, y del resorte de los jueces
�. quienes est� encargada la represi�n de la alevos�a, del ase
sinato, c�e la violencia, del robo y del estupro, de todos los

cr�menes, de todos los delitos, y ele todas las contravencio

nes, y en consecuencia la junta sin sancionarlas repite todas
las penas que las leyes han impuesto � estos hechos, � mas

bien la �ltima para todos los que han sido aprehendidos en

servicio de Carrera.
Esta Honorable Junta creer�a haber satisfecho ya � la.

o.nsulta propuesta, si fuera de los objetos � que se termina,
ella, no hubiera puesto � esta autoridad por otras considera
ciones que su contesto le ha ofrecido, en la necesidad de en

trar � ejercer las augustas funciones de la lejislatura; las
mas terribles.

La Jnuta recuerda que el rigor inflexible ele la ley no es�

suavisable sino por los gemidos de la moral y por los gritos
oo la humanidad; pero al mismo tiempo est� advertida que
es necesario distinguir bien estas afecciones de otras que se

les confunden y son verdaderos vicios : bajo de esta preven
ci�n ha acordado : que siendo los criminales en gran n�me-
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re. la justicia fio quiere ser ejercida sobre todos los indivi

duos; cpte entonces su objeto debe ser presentar un escar

miento espantoso sin hacer una matanza de todos los crimi

nales: que hacerlo seria mas bien un acto de impiedad con

trario � la humanidad, y aun � la justicia eme parec�a recla
marlo; que siendo indudable que seria dif�cil vivir con quie-
tud y seguridad en un pueblo donde los majistrados hubie
sen ordenado una carnicer�a de doscientos hombres y en

el .mel� los ciudadanos la hubiesen espectado � sangre fr�a por
las heridas funestas que recibir�a por este acto su dulzu

ra, su moderaci�n y su moral, era necesario eme la Hono
rabie Junta entrase � usar ele las facultades de su competen
cia para ordenar una justicia ternure sin crueldad, solem
ne y ejemplar, por tanto ha sancionado:

l.o Se apruebe el establecimiento de el Tribunal Mi
litar.

2.o Los delitos de su inspecci�n son haber seguido,
servido y venido � esta jurisdicci�n con Carrera.

3.o La �nica eseepcion admisible es haber llegado has

ta aqui compulsado y forzado.
4.o Los reos de su competencia son todos los indivi

duos que habiendo sido tomados por partidas, soldados �
ciudadanos de este pueblo hayan sido entregados al gobier
no despu�s de la jornada del 31, y hubiesen servido � Carre
ra en calidad de subteniente inclusivamente y ele ah� para
arriba, y los que no habiendo venido de ah� para abajo en

ninguna clase, le hubiesen servido y seguido como amigos,
consejeros � acompa�antes.

5.o Tambi�n son de su competencia los que no estan
do comprendidos en el art�culo anterior puedan acusarse 6
sean acusados de un hecho positivo como de asesinato � vio
lencia.

6.o El orden de proceder sumar�simo.
7.o La pena es la de muerte.
Todo lo que sancionado en sesi�n de hoy lo comunica �

V. S. para su superior intelijencia y conocimiento. Dios
guarde � V. S. muchos a�os.
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Sala de Sesiones, 21 de Setiembre de 1821.

Al concluir esta lectura, nos ocurren las causas de lo�

hermanos don Juan Jos� y don Luis de Carrera, sentencia
das en Mendoza en abril de 1818, y cuyo estracto se cita en

la peque�a memoria pajina La de Documentos. Para entre

tener � satisfacer un tanto la curiosidad de los que no pue
dan haber tan prontamente dicho estracto, copiaremos � con

tinuaci�n un manifiesto que el gobernador-intendente dio al

siguiente dia de la ejecuci�n de la sentencia: �l se imprimi�
cu Buenos Aires con las defensas y conclusi�n fiscal en un

cuaderno intitulado:�~ ac�menlos sobre la ejecuci�n de don
Juan Jos� y de don Luis Carrera; y esa diminuta publica
ci�n motiv� tambi�n en parte la de aquel estracto como se

dice en su introducci�n. Dicho manifiesto es como sigue:
MANIFIESTO.

i)ue hace el gobernador-intendente de la provincia de Cuyo,
sobre la ejecuci�n que acaba de hacerse con los reos don

Juan Jos� y don Luis de Carrera
La responsabihuau ante la ley, es el primer deber de un

majistrado : �l no tiene otra garant�a que su conducta, as�

para satisfacer � la opini�n, como para justificarse ante aque

lla; y cuando sus intenciones no le acusan, el fallo de ambas
es la mejor recompensa de su zelo. Ayer hab�is visto ejecu
tar una sentencia que al pronunciarla, me vi en la alternati
va de comprometer mis deberes, � de imponer silencio � mis
sentimientos. En este conflicto, el coraz�n pierde todos sus

derechos, y solo le queda el de servir, mientras la justicia
ejercita los suyos sin restricci�n alguna. No ignor�is que don
Juan Jos� y don Luis de Carrera intentaron ejecutar el 25
de febrero �ltimo una conjuraci�n contra la quietud p�bli
ca y autoridades constituidas, con el doble objeto de subver
tir el orden en las Provincias Unidas, invadir el Estado de

Chile, encender el fuego de la guerra civil y dividir la aten
ci�n del ej�rcito unido con peligro inminente de la libertad
�di ambos paises. La vijilancia del gobierno y vuestro zelo
trastornaron el plan de los conjurados : ellos y sus c�mplices
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fueron puestos en seguridad, y se abri� sin demora el juicio
terrible, que hab�is visto terminar de un modo estraordina
rio y con aquella solemne severidad que exijia la trascen
dencia c�e esta causa. Apesar de que su gravedad la ponia
desde el principio fuera de la clase ordinaria, me propuse
seguir escrupulosamente la lentitud de los tr�mites comunes,

y hacer compatibles las formas establecidas para los tiempos
cu que el orden es el estado habitual de la sociedad, con los

que reclama un pueblo en los cr�ticos momentos de ver ame

nazada su existencia y su quietud. La esperiencia me ha he

cho conocer que la equidad de mis intenciones no bastaba

para hacerlas practicables : en las circunstancias en que nos

hallamos, es preciso abandonar � la fuerza de los sucesos el

derecho de trazar el plan de nuestra conducta as� en las re

laciones p�blicas como privadas. Ellos han sido tales y tan

ttrjentes que no solo me pon�an en la necesidad de abreviar

los tr�mites, y concluir la causa, sino tambi�n ele ejecutar el

pronunciamiento sin previa consulta.

Esta era la medida que naturalmente inspiraba el con

junto de las circunstancias ; y yo la encontraba autorizada

por la raz�n y objeto de todas las leyes, no menos que por
mi propia responsabilidad. Sin embargo, como majistrado
ele un pueblo libre, y ejecutor de las nuevas instituciones �

que somos llamados, temblaba, cuando leia el testo de nues

tras leyes, y quedaba indeciso entre ellas y los peligros, entre
mi opini�n y el clamor p�blico, y en fin entre mis propios
deberes que por una parte limitaban mi autoridad escrupu
losamente y por otra la ampliaban sin reserva. En este

conflicto, consult� el dictamen de tres letrados, pas�ndoles
el proceso, y acompa�ando la serie de documentos que en

estos �ltimos dias han variado enteramente de circunstancias
de la causa, y eon vista y examen de todos ellos, me han da

do el dictamen que sigue:
Se�or gobernador-intendente :�La causa famosa � que

se refiere el dictamen que V. S. se ha servido consultarnos

en el oficio que antecede, es de aquellas que por su natura

leza y circunstancias no puede preveer ning�n lejislador. sin
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apurar el c�lculo de las calamidades p�blicas hasta un estre

mo, que solo la esperiencia es capaz de hacer cre�ble su com

binaci�n. Dos reos convictos y confesos de una conjuraci�n
contra el orden y tranquilidad de la tierra : animados de un

car�cter osado y subversivo que la costumbre les impide re

nunciar, y que la necesidad les obliga � sostener : lisonjeados
con el resto de opini�n que siempre gozan entre los descon

tentos, los que se creen capaces de usurpar la autoridad

para que esta sirva de salvaguardia � sus pasiones : el estado

pol�tico del pais rodeado de clificttltades, y espuesto � peligros
cuya sola idea hace temblar � los buenos ciudadanos, y casi

obliga � renunciar las esperanzas de la salud p�blica: el in
vasor de Chile, orgulloso de una victoria que aunque debida

al despecho y � las tinieblas ha puesto en riesgo la libertad

de aquel Estado, y se dispone � probar nuevamente la for

tuna de las armas cerca de la misma capital de Santiago. En
nuestras provincias, San Luis ajitaclo por el n�mero de es

pa�oles confinados en aquel punto que no cesan de asechar
&� gobierno, y acaban de atentar contra su seguridad. Santa

F� en disidencia con el gobierno central, y dispuesta � inte

rrumpir la comunicaci�n de las provincias, inundando la

campa�a de un vandalaje que siempre est� en alianza con

los amigos del desorden. Mendoza colocado en medio de tan

tos riesgos, y sin recursos bastantes para hacer frente � todos
ellos : doblemente interesado en sostener el orden y alejar
cuanto pueda comprometerlo aun remotamente as� por su

posici�n lim�trofe al Estado de Chile, como por la importan
cia que le c�a el lugar que ocupa en la carta pol�tica de las
Pr ivincias Unidas : en fin, pendiente en medio de tan gra
ves y estraordinarias circunstancias una causa c�lebre, por
la arrogancia de los criminales, peligrosa, porque las cala
midades p�blicas son otras tantas armas para los emprende
dores despechados ; dif�cil, porque la observancia de las leyes
generales, y la liberalidad de nuestras nuevas instituciones.
prescriben unos tr�mites que no pueden seguirse sin atacar
la gran ley por escelencia, y esponer la tierra, solo por no

comprometer el c�digo formado para salvarla. Por una par-
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te, empe�ado el gobierno en ser fiel � las formas, concluir el

proceso �sin declinar de ellas, y esperar que el fallo supremo
corrobore el que sugiera el m�rito cT� la causa: por otra, obli

gado bajo la mas alta responsabilidad, y so pena de ser mi

indo como c�mplice en la subversi�n ele dos Estados, y en el

trastorno de un pueblo, cuya tranquilidad es su primer de

ber, � terminar un juicio que no puede diferirse sin que los

riesgos p�blicos se aumenten, no ya en raz�n ele los dias, sino
&un de los momentos que corren sin decidirse: comprometido
por el grito de la opini�n, por la inquietud y zozobra que ma

nifiestan los habitantes de la provincia , y por la representa
ci�n cpte acaba de pasar el pueblo por el �rgano de la Muni

cipalidad � remover este grande escollo que se presenta para
conservar la paz interior, precaver las conseetteneias de un

nuevo rev�s en las armas de la patria, evitar los des�rdenes

ele una emigraci�n que necesariamente aumentar� el n�mero

de los partidarios de los reos, paralizar el contajio de la

anarqu�a que amenaza � los pueblos intermedios con la ca

pital, y en fin convertir tocia su atenci�n, todos sus recursos.

todas sus fuerzas, � los graneles objetos que esclusivamente
la reclaman. En este fatal, en este terrible y estraordinario

conflicto, son de sentir un�nime los letrados que suscriben,
que V. S. no solo se halla autorizado para concluir suir,�.r�sr �

m�mente la causa en cuesti�n, y sentenciarla seg�n el m�r�',0

que de ella resulte, sino tambi�n proceder � la ejecuci�n de
la sentencia, dando despu�s cuenta � la superioridad con el

proceso y dem�s piezas que justifican la necesidad en que se

v� el gobierno de adoptar esta medida, sin embargo de las

leyes generales cuyo esp�ritu est� bien lejos c�e contradecirla,
.y no obstante la consulta que con fecha 30 de noviembre �l
timo elev� V. S. � la Direcci�n Suprema de las Provincias.

pues la jornada del 19 del msimo, entre Talca y el Estero, de
Lircay con los ulteriores movimientos del enemigo, ha va

riado enteramente la circunstancia pol�tica de la provincia,
y exije una resoluci�n que si antes era peligrosa diferir, hoy
seria, un crimen retardar ; el sumario se halla completo en

todas sus partes, y nada podr�a adelantarse en lo principal
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aun siguiendo estrictamente la lentitud de las formas ordina
rias. La previa consulta � la superioridad, es una ley sujeta
como todas las dem�s � la eseepcion de un peligro inminen
te en cuyo caso el mismo Reglamento del Soberano Con

greso que nuevamente consagra la seguridad individual, y
asegura � los reos toda la protecci�n de las leyes haciendo

responsable de su inobservancia � los majistrados, escept�a
siempre los casos estraordinarios que inmediatamente com

prometen el orden p�blico. En esta virtud, y despu�s de ha

ber examinado el proceso con los documentos y nota que
"V. S. se ha servido remitirnos � nuestro dictamen, creemos

conforme � las leyes existentes y de absoluta necesidad para
mantener el orden p�blico, que V. S. proceda � sentenciar y
ejecutar sin previa consulta el fallo que recaiga sobre la cau

sa criminal de lesa patria y atentado contra la plaza que V. S.
ha iniciado, y se halla pendiente contra don Juan Jos� y don
Luis de Carrera con sus co-reos dando en seguida cuenta de
lo obrado en los t�rminos que corresponde � la Direcci�n
Suprema del Estado. Mendoza y abril 7 de 1818.�Miguel
Jos� Galigniana�Juan de la Cruz Vargas�Bernardo A�on-
ieagudo.

Apoyado de este dictamen y estrechado por los peligros
p�blicos, pas� nuevamente el proceso � dos letrados para que
arreglasen la sentencia conforme � su m�rito, y por el testo

espreso de la ley, seg�n previene el art�culo XIII, cap. 3, sec
ci�n IV del Reglamento del Soberano Congreso. Y habi�n
dome conformado con �l, mand� se ejecutase la pena ordina
ria en don Juan Jos� y don Luis Carrera ayer � las cinco de
la tarde con todo el aparato p�blico que exijen los cr�menes
famosos para el escarmiento de los malvados.

Este sacrificio ha sido grande para mi coraz�n, pero yo
que estoy dispuesto al de mi propia vida para asegurar vues
tro reposo y mantener el orden, me tranquilizo con la idea
ce haber llenado los primeros deberes de la majistratura de
que estoy investido, poniendo t�rmino � vuestras zozobras,
y cortando de raiz el mal que ha gravitado tiempo h� sobre
ambos Estados.
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Con tales intenciones, y teniendo por garant�a de ellas

los hechos que constan del proceso, yo me presentar� ante

ia ley, yo provocar� su juicio, y escuchar� su fallo con la

misma tranquilidad que he oido pronunciar el ele mi con

ciencia. Entre tanto reposad en mi zelo y en el vuestro ;

trabajad por la paz p�blica y haced por vuestra constancia,
que la provincia de Cuyo sea la tierra sagrada donde jam�s
st enarbole el estandarte de la tiran�a, ni se vea triunfar el

de la rebeli�n. Mendoza abril 9 de 1818.

Toribio de Luzuriaga.

(Oontinnaa-�.)



RECUERDOS MAR�TIMOS

CRUCERO DEL BERGANT�N "GENERAL RONDEAU"

Y BERGANT�N-GOLETA "ARGENTINA." (t)

(Continnaieion.)

A la vista de esta elevada y pintoresca monta�a, punto
< 2) de recalada de los buques que del Norte y Europa se di

rijen � aquel estupendo puerto, marcado del modo que deno

ta sus proporciones, la perfilada figura de un inmenso ji-
igante acostado, que forman sus elevados cerros; alli dimos

caza � un bergant�n que al verse perseguido puso bandera

prusiana, y que habiendo venido su capit�n � nuestro bordo
eon sus papeles, acompa�ado de un oficial y seis marineros

nuestros, se le despach� en clase de buena presa ; demor�ndo

nos � cruzar entre ese punto � Isla Grande y pasando algu
nas veces por dentro de la Raza, de modo de ser sentidos,
pues hablamos con algunos buques neutrales ya de entrada
como de salida; bien que sol�amos hacerlo con distinta ban

dera, pero si mereciendo sospecha se dispusiese visitarlo, en

tonces se desplegaba la nuestra y gallardete.
El capit�n de un bergant�n americano que salia de este

puerto, con visos de inter�s por nuestra causa, al tiempo de
ser visitada dio aviso de que � gran prisa se estaba tripttlan-

1. V�ase Ib �pajina 209.

2. V�ase �Ha pajina 217, donde dieie teniente- Toll, debe decir te
miente HoIl,
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�c�o una fragata, eon el objeto de salir en nuestra persecuci�n.
er�ndonos sus se�as: un buque nuevo, espresamente cons

truido para guerra, de popa redonda y ambas bater�as corri
das, dec�a; y agreg�: que tocaban graneles dificultades para
dotarla ele tripulaci�n, pues que � pesar ele ofrecer buen en

gauche no encontraban marineros; que dentro de dos � tres

cuas saldr�a, y con gran reserva al despedirse de nuestro

primer teniente, cuando este tomaba los pasamanos de la es

calera de cuerda para bajar al bote, le dijo que le garant�a
que no podian ponerle mas de doscientos hombres.

Esta noticia, que por venir de un compatriota suyo la

�crey� fidedigna, fu� recibida con singular entusiasmo, des

plegando cada uno de nuestra gente, el mayor empe�o cuan

do se mand� revisar las armas de chispa y blancas, disput�n
dose � quien ponia mas limpia la que le habia sido entregada
.al efecto ; fusiles, pistolas, machetes, chuzas y hachas ele

abordaje, quedaron como recien salidas de la f�brica; com

plet�ndose aquel b�lico apresto con poner � safo en buena

orden las granadas de mano, frascos de fuego y otros mistos
ele que nos hall�bamos bien provistos, pues el "Rondeau" Ita
lia venido de Norte-Am�rica con su artilleria, municiones y
v.'veres para seis meses en bodega, habiendo solo costado �
r.t estro gobierno cuarenta y dos mil pesos fuertes.

� Cuanto han subido los valores de las construcciones
ravales! Hoy no se obtendr�a un buque de su clase y condi
ciones por el duplo.

Muy luego se hizo general la idea que se habia propues
to nuestro comandante Coe para asegurar el triunfo sobre
<-&e buque, que con ansia esper�bamos avistarlo, y � su espe
ra nos pusimos � cruzar entre el mencionado Cabo y las Islas
de Marica.

�"Hemos de gastar poca p�lvora; el enemigo ha de
creer que le voy � dar tiempo de ca�onearnos y se habr� en

ga�ado, porque � los primeros disparos la hemos de abor

dar", dec�a � su segundo, dando paseos en cubierta y diri

giendo todos una mirada risue�a y complacida que tenia

re-percusi�n en cada uno que la recib�a, produciendo el efecto
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que se propon�a, pues hasta el mas grave de los enfermos que

t'-n�amos, completamente estenuados, abandonaban el lecho

pidiendo ser dados de alta para el servicio; abnegaci�n que-
mucho me llam� la atenci�n, porque en aquella tripulaci�n
heteroj�nea habia cre�do que los menos quer�amos la gloria
y los mas el lucro. Pero en esa vez me reconvine de haber

hecho semejante juicio, y confieso que me arrepent� de ello

en vista del general entusiasmo al esperar la aparici�n de un

buque ele guerra que deb�amos abordarlo.
Convenientemente dividi�se en cuartos nuestra fuerza-

con los oficiales que � cada trozo correspond�an, para cuan

t�e llegase el caso; y aunque mis pocos a�os y reducida esta

tura pareeia � mis compa�eros debia exim�rseme de ir � tan

arriesgado lance, tuve el honor de que se me destinase � uno

de ellos, y con �nimo igual � todos, prepar� mi par de pisto
las de onza que mi se�or padre me habia regalado al salir pa
r� esa. campa�a, ocasion�ndome el desagrado de que desper
asen la codicia de mis superiores. Todos quer�an que se las

prestase, y mi negativa era contestada con burlescas sande

ces que her�an el amor propio del ni�o que desde que car

gaba el bot�n de ancla y cuto se hab�a cre�do todo un hom

bre ; en fin, aquellas pistolas que tanto quer�a, me acarrea

ron un entre-dicho con todos los oficiales, para al fin ser

vencida mi negativa.
Al cuarto � quinto dia de aquella plausible noticia, con

templando � nuestro costado el variado color rojo que � la

parte desnuda de vejetacion daba el sol al ir � esconderse en

las monta�as, al linelo pe��n ele "Cabo fr�o", entre otras

velas que debian proceder del puerto del Janeiro, se distin-

guia una cuyos topes nos hicieron conocer ser la fragata que
esper�bamos, y que dilatando su bordada hacia el mar, hici
mos igual rumbo manteniendo el barlovento.

Lament�bamos lo avanzado del dia, m�xime cuando en

aquella latitud el crep�sculo es tan corto, que pocos minu
tes despu�s de esconderse el sol, las tineblas de la noche que
me es de luna, como suced�a en aquella, se condensan confun
diendo el horizonte con la oscuridad del cielo, y este tiende
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ei las aguas con la ausencia de la luz su negro tono, y el

navegante no divisa mas que el blanco ceniciento de las olas

que revientan salpicadas de part�culas fosf�ricas que des

prendidas de ellas, como peque�as estrellas, se resbalan cu

lebreando al seno de las ondas mas � menos abundantes seg�n
ei estado del tiempo.

En safarrancho de combate, pasamos esa noche de vien
to y mar bonanza que pareci� ser mas larga de lo que debia,
tul era el deseo de que amaneciese.

Desde las tres de la ma�ana, hora en que despu�s de
ciarse un grog estraordinario hab�amos ocupado nuestro pues
to ele combate, reinando un imponente silencio, busc�bamos
con impaciente atenci�n el descubrir el buque enemigo, y
5 causa del esfuerzo que con la vista se hacia, � bien porque
eu la oscuridad, muchas veces se v� lo que no existe, ya
les de un costado, ya los del otro, daban aviso de ver lo

-

que no veian, participando de esa ilusi�n los mas de los que
se hallaban inmediatos; al estremo de dar parte al oficial

que los mandaba. Aqu� era cuando por medio de telescopios
oue quitados el tubo de vidrio positivo, los objetos se ven en

ehden inverso, se afanaban en descubrir el bulto avistado,
ene venia � resultar no ser otra cosa que ilusiones producL
cas por el deseo de encontrar lo que se buscaba, y que pro
bablemente el enga�o lo habia ocasionado la cresta de alguna
ola muy cercana.

Cuando empez� � mostrarse la d�bil luz del crep�sculo
y p�dose distinguir el horizonte, sin descubrirse punto algu
no fuera de la costa que en lontananza confusamente se dibu-

j; ba al lado del Norte, el mas bien pronunciado descontento

qued� impreso en todos los rostros, y asi que se mand� es

t&r en descanso, las conjeturas sobre cual maniobra habr�a

sacio mas eficaz para no perder de vista, el enemigo, fueron el
asunto de discusiones en algunos grupos, aunque algo aca-

'lc i adas, con la reserva que la disciplina exijia, hasta que se

vir� de bordo y forzando de vela hicimos rui�Bo en deman-
d'i de la costa.

Habia amanecido con cielo y horizontes nublados, vien-
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� I galeno y mas estendida del segundo cuadrante que nos

permit�a todo el pa�o.
El bergant�n parec�a que participaba de la misma an

siedad cpte �su tripulaci�n: romp�a la superficie de las aguas
como enfurecido por haber perdido de vista la presa, con tal
�fuerza que en los pies sent�amos temblar la cubierta como

si fue se buque � vapor cuando las calderas se hallan en eleva

dos grados de poder. En pocas horas estuvimos en la pro
ximidad ele la costa, lo bastante para asegurarnos de que no

se hallaba all�, corri�ndonos en rumbo al oeste en continua
ci�n de la pesquiza, habi�ndose el tiempo declarado en con

tinuados chubascos.
As� hab�amos pasado la mayor parte del dia, cuando en

un momento que abri� el tiempo, el vij�a del tope grit� :��

�vela � proa! produciendo esto instant�neo cambio en los
�nimos ; ya nadie censur� mas la derrota que hab�amos se

guido durante la noche, y sin qne hubiese precedido orden,
los cabos de pieza se aproximaban � la que serv�an, revisan
do el braguero y palanquines, asegur�ndose del estado del

fig�n por si le habia � n� penetrado el agua, sin dejar de
acariciarla pasando por toda ella la estopa aceitada antes de

cejarla para ir en seguida � dar cuenta de ello al Condesta

ble; mientras tanto que este se ocupaba en recomendar al

bodeguero que tuviese las municiones y tacos en buen orden ;

� la vez que el contramaestre con ese tono imperioso que les
vs. peculiar, ordenaba � los guardianes y gabieros tener pron
tos estrobos, motones de revisa, aparejos y dem�s �tiles ne

cesarios para el caso de reponer cualquier cabo firme � de
maniobra que pudiera ser cortado; as� fu� que un movi
miento activo se habia apoderado de todos, y � cada momen

to dirijian la vista por entre las postas como para cerciorar
se; de que la marcha no disminu�a y de que antes de haber
cscurecido nos habr�amos chocado.

Pronto reconoci�se ser de tres palos el que con. proa �
rc-sotros venia bien envelado, y nuestro bergant�n que � es

cota larga iba � sn encuentro del mismo modo, por orden
del gefe, gobernaba de mo�to de conservarnos � sotavento, en
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concepto � cpte lo mas elevado de nuestro costado de estribor
dando con el mas metido del enemigo por la natural fuerza
cel viento en las bien inflamadas velas, facilitaron abordar
le, pues siendo buque alteroso y razo el nuestro, se hacia d�
otro modo dif�cil el apoderarnos y asaltarlo.

En sentido encontrado, con buena mar y viento mas

cpte galeno, por instantes la distancia se acortaba; cargamos
mayores y desplegamos nuestra bandera y gallardete, man

d�ndose ocupar los puestos de combate, cubriendo la bate
r�a de estribor, y entre una y otra pieza agrupadas las dos
secciones que deb�an abordar, y los guardianes con dos for
zudos marineros � cada garfio. Mientras tanto la fragata se

nos acercaba, sin disminuir vela, por lo que no permit�a des
cubrir si habia � n� puesto bandera.

El primer teniente con bocina, de pi� en el castillo
de proa, as� que estuvimos � corta distancia le grit� : ��Ship
alioy� y no contestando, el comandante Coe, con voz sonora

dio la orden de estar prontos, y los artilleros tomando las

mechas, reconocieron si estaban con buen clavo, sacudiendo
la ceniza en el mechero.

El buque alteroso que se acercaba lenta y majestuosa
mente abriendo el agua por haber calmado el viento, cttan-

e o ya las tinieblas empezaban � confundir los objetos, por la
segunda vez fu� gritado ; y pasando sin contestar algunos se

gundos, iba � ser acribillado de balazos, pues solo esper�ba
mos el que estuviese al costado para romper el fuego, cuan
do respondi� :�

' '

� american Ship ! ' ' Los mas de la tripula
ci�n del nuestro lanzaron un reniego simult�neo.

Efectivamente era una hermosa fragata americana mer

cante que salida del Janeiro hac�a viaje para las Indias, se

g�n contest� siguiendo su rumbo al ser interrogada; y que

montaba algunos ca�ones que al telescopio se le habian reco

nocido, y su aparejo y su velamen en un orden id�ntico al de

buque de guerra.
El chasco habia sido completo; por lo que vino � repe

tirse el descontento que habia producido el haber perdido la

pista � la que en el dia anterior hab�amos cre�do ser la fra-
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gata que debia salir en nuestra busca, y que necesariamente
debia ser mayor este, por raz�n de que con �nimo templado
hab�ase esperado el trance siempre imponente de la pelea;
porque como decia el general Brown .

" el hombre mas valien

te, teme la muerte. ' '

Sin alejarnos d�la vista del Cabo, permanecimos hasta

epie en un linelo dia nos encontramos eon la tan deseada fra

gata, que como nosotros, ostentaba su bandera, y poco antes

de estar el sol en el c�nit, romp�a el fuego con sus piezas de
la bater�a baja, que aunque de calibre no nos alcanzaba; por
su barlovento en bordada encontrada sin responder, al lle

gar � su paralelo unos instantes nos pusimos en facha con

el objeto de reconocer 'sus fuerzas. Con intenci�n � sin ella

se
"

nos hab�a enga�ado, pues pasaba de quinientos hombres

�tu dotaci�n; y comprendiendo nuestro comandante que se

r�a temerario llevar � cabo su prop�sito, despu�s de ordenar

hacerle un disparo con la coliza y marear en vela, seguimos
la bordada en observaci�n de si viraba de bordo, con el ob

jeto de que si lo efectuaba, maniobrar de modo de aprove
char ese momento para repetir nuestros fuegos ; pero h � -

hiendo seguido su rumbo orzando cuanto podia, cuando ya
est�bamos � una distancia de mas de dos tiros, viramos por
avante y en el mismo momento hizo igual maniobra yendo
nuestra proa en busca de la suya y cuando estuvimos � dis
tancia conveniente, arribamos todo' y con punter�as razantes

descargamos tocia la artilleria de estribor sobre su proa, en

cuyo momento la fragata arribando, abri� nuevamente sus

fuegos, y en esta vez una lluvia de balas levantaban � nuestro

alrededor cristalinos penachos de agua, pas�ndonos los mas

de los proyectiles, dando botes otros venian � morir bajo
nuestra bater�a, sin que nos hiriesen sino en el velamen.

Respond�amos con las piezas de mayor calibre mientras nos

lo permiti� la celeridad de una marcha que por instantes le

gan�bamos distancia, y cuando hubimos estado fuera de tiro,
siguiendo � describir un gran c�rculo, completamos el virar
por redondo, y poni�ndonos de orza empavezamos ambos
palos con las banderas de todos los buques que hab�amos
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�apresado.
La fragata cpte habia reconocido la marcha de nuestro

bergant�n, aunque maniobr� del mismo modo, no aument�
�su pa�o y la dejamos en poco tiempo como si hubiese enca

llado, pues al oscurecer costaba distinguirla de las crestas

de las olas que se mostraban y desaparec�an en el horizonte
como peque�os puntos.

�Si estuviera con nosotros la "Argentina", esta linda

fragata seria nuestra; era lo que se o�a decir, y todos nos

pregunt�bamos :�� Por qu� en tanto tiempo que cruzamos

cu estos puertos no hemos encontrado ninguno de los buques
ejue quedaban apront�ndose? Este era eon frecuencia el te

ma de nuestras conversaciones desde que habia revelado �
mis compa�eros lo que antes que sali�ramos � la mar les ha

b�an ocultado, pero que en reserva mi se�or padre me lo co

munic� cuando me hubo dado eh abrazo de despedida.
A la vez de cruzar sobre las costas del Brasil, nuestro

comandante debia desempe�ar otra comisi�n, y esta lo era

de buscar en determinadas latitudes � la "Juncal" y dos bu

�ques mas de guerra que de Norte-Am�rica clebian haber sa

lido y ele que ya se ha hecho menci�n; por lo que resolvi�

dejar las cercan�as del Janeiro y seguimos al Norte, persua
didos de que los que debieron seguirnos en aquella opera-
-cion estrat�jica, completar�an el anonadamiento de la nave

gaci�n costera con bandera enemiga.
Lo bien provisto de nuestro pa�ol de velas, hacia que

cl�nele habia un jir�n hecho por la bala, fuese cambiada en

toda su longitud la tabla de lona de cada vela da�ada, y cuya

calidad por ser de algod�n, que entonces empezaba � usarse,
nuestro blanqu�simo pa�o era conservado como nuevo.

Los cielos tropicales, ele una luz transparente en el z�-

rdt y vaporosa en los horizontes que sofoca, deslumhra la

vista y abate las fuerzas; con un sol abrasador y ventolinas

i ariables que escasamente inflaban las velas, que de tiempo
en tiempo azotaban en la arboladura por el movimiento pe

rezoso que las estensas y tersas ondas daban al buque, impri
miendo un efecto de desfallecimiento que nos adormec�a,
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como si estuvi�semos bajo la influencia de un narc�tico, lle
gaba � impacientarnos, porque nos hab�amos habituado �
ver en nuestra singladura un crecido n�mero de millas an

cladas, y esta vez la corredera no nos daba ni dos nudos en la-

mano, por mas que el timonel que echaba la barquilla, diese

impulso � la l�nea.
Al medio dia habian desaparecido totalmente las ven

tolinas, quedando en perfecta calma chicha, por lo que se

carg� todo el pa�o, quedando sobre brioles y chafaldetes �.
efecto de evitar el que eon el roce se da�ase y aminorar las-
bandazas que son frecuentes, cuando asi queda un buque �
merced de las tranquilas ondas que como estensas colinas

siguen el curso de las corrientes.
�Que pronto ha llegado el verano en este a�o, oi decir

� un paisano.
�Qu� verano ni que diablo ha de ser, si estamos en el

invierno ; le contest� otro.
�Pues si en el agua se siente este calor, � como no ser�a

en tierra ? si es que la hay por estos pagos, pues ya hace dias
eme no la vemos.

No falt� quien llamase viento, con un silbido piano y

prolongado.
Era el primer dia en que nos faltaba la brisa de la tarde.
Las palomas del Cabo y las rameras aves del Cabo revo

loteaban � nuestros costados unas, y aposentadas en las aguas
del tim�n otras, como si buscasen alimento, nos aeonipa-
fiaban.

Mostr�base de cuando en cuando en aquella di�fana su

perficie y � la distancia, � manera de una vela latina, la a!;

La del lomo de un gran pez, que veloz corr�a en distintas di

recciones.
'

ANTONIO SOMELLERA.

(.Cointiiinuiair�.)
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I.

El Juez Esquivel.
Apenas hacia cinco a�os que el capit�n don Juan de Vi

llarroel habia examinado la despu�s c�lebre mina Descubri
dora en el cero de Potos�, descubrimiento al que sucedieron
o�ros no menos ricos, cuando ya la poblaci�n hab�a conside
rablemente crecido. (1) Estendi�se la fama de la fabulosa

riqueza de aquel cerro, descubierta por el indio Huaica y
a�uian los poderosos y los pobres para esplotar aquellas mi

nas, en las cuales, dec�an, al quemar el hichu, paja de que
estaba cubierto, la plata quedaba derretida en la superficie.

1. E,n enieiro �de 1538 fu� des-cubi-eir-ta .por un indio la �riqueza del
cerro de Potos�. En 7 de setiembre de 1544 don Diego de Villl-airroel,
los �dos 'Centeiniois y �Sa-ntar-dia, �eini'pezaro'n � fundar la villa, con 170-

espa�oles y 3,-0-0,0 ind�jemeis. Em 1547 habia en <e�l mies de marzo 2,500-
icasa-s y 14,0-0-0 habitantes; comtimu�basie lia poblaci�n eon tamtla.

�prisa -que �apenas se abr�an dos cimientos. Entonces �se fabricaba lia
i.o-Jesia y convento die San Pram cisco, qne fu� la �primera �de Potos�.
Se c�onstrn�an Jais �iglesias de ISanifca� B�-nbara y �San Lo�r-enzo. -Citarnos
�estos hechos �que tomiamois de los ANALES DE LA VILLA IMPE
RIAL DE POTOS� por "-don Bairto-lom� Mart�nez y Vela," M. S.

pana -que �se vea que no hay -exa-jenaeion �en lo que aseveramos sobre
el. r�pido adelantamiento de esta poblaci�n. "El Aiu-tor. "
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I � capit�n Villarroel envi� � Carlos V de esta mina doce mil
marcos de plata, y el emperador le concedi� despu�s el t�tulo
di descubridor del cerro, fundador y mas tarde en 1517, las
�armas de la villa eon la corona imperial y la divisa plus ul

tra. (2) La voz popular cundi� por todo el Per�, y los aven

tureros llegaban sin saciarse nunca.

Indispensable fu� al virey del Per� don Antonio de Men

doza, enviar autoridades � aquel punto, no solo para conser

var el orden, sino para impedir la r�pida destrucci�n de los

ind�jenas, arrastrados cruel y b�rbaramente � los rudos tra

bajos de la miner�a. Con este objeto, � principios de enero

de 1519 se recibi� de su empleo en la Villa, el licenciado
Francisco Esquivel, que el a�o antes lleg� nombrado para
�u gobierno como Alcalde mayor de la Real justicia; porque
basta entonces solo habia estado tiranizada la poblaci�n por
los partidarios de Gonzalo Pizarro.

Esquivel era un abogado aferrado � sus pergaminos,
pretencioso, ego�sta y sobre todo avaro. Ensoberbecido con

su autoridad no oia consejos, ni tenia amigos. Engre�do con

su posici�n y con sn renta, desde�aba � los dem�s de quie
nes creia no necesitar : d�spota con los inferiores, era servil

y bajo con los superiores. Incapaz de conmoverse por el mal

ajeno, su gran m�xima era: ojos que no ven, coraz�n no sien

te. Cont�banse ciertas cr�nicas sobre el origen de su fortuna
envuelta entre misterios mas � menos tenebrosos, y en las
cabalas y trapacer�as judiciales con las cuales habia revesti
do de cierto viso legal la adquisici�n de aquellos bienes, con
sistentes en haciendas en Lima y en el Cuzco. Una vez en

posesi�n de esta fortuna, trataba de aumentarla por la mas

st'.rdida econom�a. El mismo conduc�a en los bolsillos de su

traje el charqui que era su comida y en una vasija de plata

2. Felipe II por Real C�dula d�e 10 de agosto 1505 le concedi�
las amias Reales de Castilla, en campo de p�iata una �guila Imperial.
castillos y Leones contrapuestos y abajo el �eeriro de Potos�: donde
Lace al medio de dos leones y dos castillos. Lias� dos colummas de
"Plus ultra" � los lados, corona- imperial al timbre y por orla eli
leolla�r del' "Tois�n." ("Mart�nez y Vela. ")
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su bebida. As� ahorrando real sobre real, acumulaba la renta,
pues amaba el dinero por el dinero mismo. Incapaz del bien,
su pasi�n era el oro.

Era de aquellos pobres jueces susceptibles de ser tenta
dos por el demonio. Creia que el rigor en el desempe�o de
su autoridad era un t�tulo para que le temiesen, pues no

comprend�a el dulce placer de ser estimado y respetado,
Complac�ase en condenar, y temblaba cuando tenia que ab
solver. Mas quer�a ver colgado al infeliz � quien juzgaba,
que sentir latir su coraz�n en presencia del inocente. So
naba con el fantasma de la venganza de aquellos sobre cuyas
faltas � delitos tenia que fallar.

Esquivel era un desgraciado ; su coraz�n estaba helado,
por eso viv�a solo, no se habia casado por no mantener � sus

hijos; pero lo habr�a hecho si estos hubiesen podido ser es-

plotados. Avaro, ego�sta, hip�crita y servil, era uno ele esos

seres que inficionan la atm�sfera en que se encuentran, en

torno de los cuales hasta las flores se marchitan y los corazo

nes mueren. Tal era el Alcalde mayor que en mala hora

venia � hacer justicia en la Imperial Villa, en el centro del

placer del lujo y de la esplendidez de los mineros. � Ira de

Dios! tal juez para este pueblo era una afrenta!

Viv�a � la saz�n en aquella Villa entre los embriagadores
goces del amor, un mancebo de veinte y cinco a�os. Ape
nas un negro bigote sombreaba sus bellas facciones. El ca

bello le eaia en sedosos bucles, y sus ojos grandes y negros,

tenian una mirada penetrante y escudri�adora que revelaba

el poder de sus pasiones. Su frente espaciosa marcaba la

fuerza ele su voluntad. Alto de cuerpo, de hermosa talla,
lucia sus esbeltas formas con el ajustado calz�n de seda en

carnado y verde, que en anchas listas de alto � bajo marcaba

una perfecci�n art�sticar Era elegante su aspecto, pero im

ponente. Vest�a generalmente una ropilla ele terciopelo ne

gro ; mangas anchas, que dejaban en sus estremos descubier-

tr, la almilla encarnada. Cenia espada al cinto como caba

llero, y daga afilada ajustaba en su cintura. Su sombrero
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negro de anchas alas, tenia por adorno una pluma del mismo

color, sujeta por una magn�fica esmeralda. Cuando Aguir
re, que as� se llamaba, se ponia su fieltro, era el mas her
moso y seductor mancebo de la Villa. Incapaz de entregar
se � los trabajos de la miner�a, gust�banle las empresas ries

gosas, en las cuales pudiese adquirir gloria. Generoso y al

tivo, desde�aba el oro.

Por su posici�n y por su vida alegre, frecuentaba las ca

sas mas opulentas, en una de las cuales se encontr� con el
Licenciado Esquivel. Burl�n � inesperto, no tard� en poner
en rid�culo al Alcalde mayor. Sobro todo cuando supo que
un dia el criado le habia dado el charqui al perro, y el maL

hadado licenciado habia tenido que ayunar por fuerza ! Con
t�' aquella historieta eon tan picante gracia, que las clamas
re�an al ver pasar al Alcalde mayor, apesar de la seriedad

con que este quer�a mantener su pretendida importancia.
Aquella inocente broma irrit� � tal punto al vengativo

Esquivel, que, no atrevi�ndose � batirse con Aguirre, porque
los avaros son cobardes, aplaz� su venganza para ejercerla �

mansalva en nombre de su autoridad. El juez saboreaba
todos los dias aquel placer que se reservaba su coraz�n men

guado.
Satan�s iba � proporcionarle la ocasi�n.

II.

El hidalgo.
Desde Lima la autoridad de la Imperial Villa recibi� or

den de enviar una espedieion para pacificar el reino de Tuc-

nta, que se llam� despu�s Tucuman. El n�mero de que se

compon�a aquella bandada de soldados, espresion que usa el

historiador Mart�nez y Vela, (3) fu� de doscientos. Entre es

tos iba Aguirre.
Los conquistadores trataban � los ind�jenas como bes

tias de carga, y como las cabalgaduras eran escasas, los po-

3. "Historia �de la Villa Impea-iisil de Potos�", 170-5 M. S. por
�don Bartolom� Martinez y Vela. Ooleeeion -de M. S. del doctor don

A-njei J. Gair�ri2inza.
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bres indios conduc�an los equipajes de los espedicionarios
sobre sus espaldas. Por esta raz�n numerosa era la comiti-
vt. ele estos. Los infelices desempe�aban un doble rol: eran

ausiliares de sus conquistadores, y cargaban adem�s los equi
pajes de estos.

Aguirre present�se soberbio al partir. Montaba un buen
caballo negro. Su traje era espl�ndido: sobre un jub�n es

tofado una fin�sima cota, encima una coraza fuerte, forra
da en terciopelo encarnado, sobre esta una ropilla de lo mis
mo bordada de oro. Las plumas de su casco verdes y encar

nadas, la adarga fina y la lanza gruesa. Gallardo estaba.
Las damas lo contemplaban con amor, los hombres en

vidiaban su apostura marcial. El miraba tranquilo, y so�a
ba quiz�, en la gloria de la conquista.

Como todos los espedicionarios llevaba indios de carga;

pero quiso ser modesto y apenas dos ocup� en la conducci�n
ele su equipaje de guerra.

El pueblo api�ado los veia partir al son de los p�fanos y
tumbores, al estruendo de los arcabuces y mosquetes y en

medio de los V�ctores del populacho.
La comitiva tom� por la parte del oriente del cerro en

�direcci�n al Tucuman. All� se encontraba el Licenciado Es

quive! (4) P�lido hasta los labios, temblaba de envidia �

la presencia de aquella juventud aventurera. La misi�n que
iba � desempe�ar el juez, era vijilar que los espedicionarios

4. Garcilaso de la Vega, en sine
" Coiiientanios Reales del Per�'',

�ecp. XVIII. VI, ..Quemta �esta b�statela,, y dice qne �l conoci� � Esqui
vel. Martinez y Vela sigue casi al pi� de lia. latea al Inca, pero abun

da en detalles. Nosotros hemos tomado el fondo �hist�rico, pero he

mos dado � los personajes el nuovimiemito que es �permitido en una

"cr�mica", -que no es i-iguroscmiente un
� �trabajo' hist�rico ; hueemios

esta prevenci�n para �evitar la cr�tico, A Esquivan -lo juzga Garcilsi-

so "manso y apasiible"; pea� �a,grega; "por muchos acaece que los

cargos y diginidadies, les truecan la natural condici�n como sucedi�

� este Letrado." El mismo mandnestiai qne la sentencia fu� "�sin

mizon", pues dej� �� otros reos del mismo delito sin juzgarlos. Si Ja

sentencia fu� �injusta, el juiez fu� iniquo, y debemos- suponer fu� una

venoanza. Es permitido entonicies darle un papel adecuado �em- �esta cr�

nica.. No escribimos la Listarte., ha-e-ennos un cuento, una -historieta y

maSa- mas, que sir-ve piara juzgar aquella, �poca-.
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no llevasen indios cargueros.
Pasaban los humildes ind�jenas cargados y el justicia.

mayor nada dec�a. El �ltimo era Aguirre: dos indios lleva
ban su equipaje. Al verlo irrit�se Esquivel, y con voz con

movida por el odio, grit�:
�Alto, en nombre de la Real Justicia, est�is preso, le

dijo.
No era justicia lo que buscaba sino venganza.

Aguirre qued� preso por el delito de violaci�n � las

I rovisiones de la Real Audiencia de Lima, que prohib�an car

gar � los indios. Sometido � juico, el juez empez� el sumario.

III.

La sentencia.

El edificio que en aquella �poca servia de c�rcel estaba
situado en la plaza mayor. Construcci�n maciza de piedra.
habia sido levantada r�pidamente con el ausilio de los indios.
1 in piso al nivel de la calle, con altas ventanas cruzadas de

gruesas barras de fierro, era el lugar donde estaban situados
los calabozos. Las puertas de entrada daban � un corredor

bajo, con grandes pilares y arcos mal formados. El patio
era estenso, y en el estremo estaba la guardia.

Aguirre fu� conducido � uno de los calabozos de la iz

quierda. La pieza cuadrada era peque�a, sent�ase un fri�

glacial: el agua quedaba conjelada en el c�ntaro. Cuando

un rayo de escaso sol penetraba por la elevada ventana, el

preso aproximaba sus pies para calentarse, y sent�a entonces

los ardores del sol en aquella parte de su cuerpo, mientras la

sangre parecia helarse en sus venas en el resto. Estaba en

vuelto en una capa de anchos pliegues, en torno de su cara

tenia atada una tela fin�sima de vicu�a que le cubr�a hasta

Pis labios. Parecia meditar profundamente.
El licenciado instru�a el sumario � iba � tomarle la de

claraci�n indagatoria en aquella hora. Al ruido del cerrojo
y al rechinar de los goznes de la puerta, el preso volvi� la
cara para ver quien turbaba su silencio. El sabia muy bien

�iue, la pena de su delito era ele cierta cantidad en oro � p�a-
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ta por la primera vez, duplicada por la segunda y perdi
miento de sus bienes y paga de su plaza por la tercera. G >

neroso, poco le importaba el oro; pero desgraciadamente no

pose�a un real en aquel momento, y pensaba � cual de sus

amigos pedir�a el pago de la pena. Sin ebargo, su prisi�n
en presencia del pueblo, cuando vest�a el mejor y mas rico
ele sus trajes, y en el momento de partir para la espedieion
lo tenia profundamente afectado: era una ofensa p�blica.
No comprend�a el rigor con que se le trataba cuando sus

compa�eros eran reos del mismo delito. Al ver entrar �
Esquivel instintivamente ech� mano � su espada ; pero estaba
desarmado. Permaneci� impasible.

El Licenciado venia acompa�ado del escribano Real; en

una mesa de roble peque�a y s�lida, puso este el tintero de
macisa plata, y moj� la pluma, despu�s de haberle mirado
ios puntos y compu�stolos con cuidadosa atenci�n.

En la mirada de Esquivel se revelaba � su pesar el pla
cer que le causaba la dif�cil posici�n del preso. Aun cuan-

de su rostro era impasible, pues rara vez se distingu�an las

'pasiones que lo ajitaban, sin embargo, cierta convulsi�n ner

viosa en sus labios denotaba la emoci�n que sent�a. Sus ojos
tenian ese color que los asemeja � los de los gatos, no eran

negros, ni azules, ni verdosos, ni pardos: tenian una media

tinta siniestra. Su mirada produc�a un efecto desagradable,
1.0 era miedo ni l�stima, no era desd�n tampoco, quiz� se

aproximaba al desprecio el sentimiento que inspiraba. Su

barba era tupida y su cabello espeso y recio, su frente estre

cha y deprimida, su andar tenia la, marcialidad pretenciosa
de la ignorancia y la insolencia del advenedizo enriquecido.

El preso sonri� al recordar que aquel majistrado con

duc�a un pedazo de charqui para su almuerzo porque era lo

mas econ�mico. Olvid�se de su posici�n y lo mir� con des

d�n : en sus facciones se dibuj� el sarcasmo juguet�n, agudo,
punzante. Esquivel comprenctiS aquella mirada burlesca y

sus labios se contrajeron fuerte pero r�pidamente : el rayo

habia cruzado por su alma: el placer de la venganza habia
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hecho latir su coraz�n: El avaro se vengaba sin gasto, con

�econom�a, por cuenta y en nombre ele la justicia !

Aguirre manifest� su nombre: era hidalgo, hermano de
fe�or de vasallos; la nobleza ele su linaje contaba algunas je-
neraciones.

Largo fuera contar las tramitaciones del proceso y los

padecimientos de Aguirre.
Las damas de la Imperial Villa habian tomado el parti

do del preso, los mineros segu�an � las clamas y los militares
� estos.

Don Francisco continuaba el proceso con una actividad
inusitada en el procedimiento. Tomada confesi�n al reo,
coda la acusaci�n y la defensa, la sentencia no podia tardar.
En efecto, el alcalde que meditaba su venganza la pronunci�
al fin, condenando al altivo y orgulloso Aguirre � doscientos
azotes. La pena era cruel, de aquellas que cumplidas dejan
el rastro imperecedero sobre la frente del culpable. Esa pe
r-a produce siempre la infamia y quien la sufre no puede te

ner oficio p�blico ni ser testigo : la nobleza gozaba del pri
vilejio de no sufrir semejante castigo, y por esta raz�n el

preso estaba � deb�a estar exento de ella.

Profunda fu� la indignaci�n que produjo el conocimien

to de la sentencia : el juez habia cambiado bruscamente de

pa.pel, y sin embozo se mostraba verdugo.
Cuando se hizo saber � Aguirre la sentencia con los di

fusos considerandos con que la fundaba el juez escribi�ndo
la �l mismo, con su letra menuda y econ�mica, pretendiendo
castigar ejemplarmente la violaci�n de la ley, para salvar,

clecia, � los ind�jenas de la destrucci�n, qued� anonadado por
un momento. Luego, luego hizo saber � sus amigos que en

t;u persona se violaba el privilejio ele la nobleza y que obtu

viesen la revocaci�n de la sentencia y la conmutaci�n de la

pena.

Pedro de Lerma y el capit�n Antonio Mel� fueron per
sonalmente � ver � don Francisco, manifest�ronle que aque
lla sentencia era contra la ley, pues el preso, como hidalgo,
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.no podia ser azotado. E irrit�ndose con la terquedad in
flexible del justicia mayor, le dijeron palabras duras, amena
z�ndolo por �ltimo que si la sentencia se ejecutaba en los
t�rminos escritos, ellos � sus amigos le matar�an.

�Sab�is don Francisco, dijo Lerma, que soy vizca�no y
cumplo lo que digo; poco sobrevivir�is � la afrenta ele
Aguirre.

Ambos salieron dejando pensativo al abogado.
Los frailes le vieron tambi�n con ese objeto, � � lo me

nos cpte otorgase apelaci�n � Lima, caso de no modificarla;
pero el demonio de la venganza habia puesto una venda so

bre los ojos de Esquivel. So�aba con la humillaci�n ele

Aguirre, y acariciaba esta idea, �nica que hacia latir su inno
ble coraz�n.

Cuando el pobre preso supo el resultado de la entrevis
ta y la resoluci�n en que estaba don Francisco, le envi� � su

plicar encarecidamente que en vez de azotes lo mandara � la

horca, pues renunciaba el privilejio que como hidalgo tenia

para no sufrir esta otra pena.

Esquivel no declinaba : habian pasado tres dias desde la

sentencia y mand� que el verdugo eon los ministriles de la

real justicia llevase la bestia sobre la cual deb�an montar �

A.guirre para pasearlo por las calles, d�ndole cincuenta azo

tes en cada esquina de la plaza mayor. (5)
Intimaron al preso que habia llegado la hora ele dar

principio. Aguirre sali� con la vista baja, envuelto en su

ancha capa negra y con su fieltro hasta los ojos. En el patio
de la c�rcel fu� despojado de la capa, del jub�n y dem�s ro

pas, y colocado sobre la bestia.
Mientras el verdugo empezaba su odioso oficio, tenia

lugar otra escena fuera de la c�rcel.

5. "Pero por miuchos acaece qnne los cargos y dignidades lies

trueca la �natural �condici�n como le acaeci� � este Letrado que en

fegar de apiadarse miando que fuese el verdugo con rama, bestia y los

ministros paira, ejecutar la sentencia. ("Historia -de la Villa Impe .

�mal" antes cita-da; son Lis mismas palabras de Garcilaso de la

Vega.")
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El contador Pedro ele Sumarraga, Agust�n Mancerro.
Diego de Santa Cruz, eon otras personas respetables, habian
rogado � Esquivel suspendiese la ejecuci�n de la sentencia.
Tan poderosas razones alegaron, y quiz� le impusieron en

nombre de nobles y mineros, que Esquivel concedi� oche� d�as
de espera, y mand� se suspendiese la ejecuci�n de la sen

tencia.

Apresuradamente llegaron � la Real c�rcel; pero cuando
entraron en el patio y entregaron el mandamiento, el des
graciado Aguirre estaba ya amarrado � la bestia y desnudo.

Al saber este que solo era un aplazamiento de aquella
desgarradora escena, no acept� la gracia.

�Mi empe�o � inter�s era no sufrir esta afrenta, elijo,
pero ya estoy desnudo, despojado de mis ropas por la mano-

del verdugo, ejec�tese la sentencia, que la consiento. Ev�te
se as� las pesadumbres � mis amigos.

Diciendo estas palabras �l mismo ajit� la cabalgadu
ra. (6)

El pueblo vio aquella ejecuci�n eon l�stima: la senten
cia era injusta, rigorosa y cruel. Indios y espa�oles se en

ternec�an por la afrenta con que se trataba � un noble por
causa tan leve.

Las damas cerraron sus ventanas y balcones, y grupos
de nobles, mineros � indios con actitud amenazante empeza
ron � llenar las calles de la Villa. En los semblantes se mar

caba la reprobaci�n y el disgusto.
La casa del juez desde aquel dia qued� solitaria. Nadie

le visit� mas. Las damas escusaban saludarlo y los indios
sumisos y humildes murmuraban en quichua palabras mis
teriosas.

6 Dijo. . . ."yo andaba �por no subir en �esta bestia mi ver-
"mie desnudo comi� estoy; -mas ya que habernos llegado � esto, �eje-
'� ' cu�tese la senten-cla que yo la consiento, y ia!h�o�rria,ne,mos- las pesadum-
"bres y el cuidiaido -que estos ocho d�as habia -de temer buscando -r.o-
' ' gadores y padrinos que imie aprovechen tanto comi� los pasados. Di-
" -cien-dio esto, �l mismo- ajit� la ciabisigaduna. (Obra citada de Gar--
"�e'ilas-o de Ib Vega.")
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}
IV.

La venganza

El recuerdo del martes 18 de enero de 1519, que fu� el
dia en que Aguirre despojado de sus ropas por la mano del
verdugo y azotado en la plaza mayor, por el delito de Levar
dos indios cargados con su equipaje para la espedieion de
Tucuman; habia impreso sobre la frente del mancebo un

sello sombr�o.
No quiso hacer parte de la espedieion: decia sin cesar

que deseaba morir, y desde que sali� de la c�rcel huy� de la
Villa. Vivia en los contornos, con el burdo tejido de los in

dios, su pelo dej� de ser sedoso y suelto, y le caia en guedejas
espesas y sudas. De su antiguo esplendor solo conservaba
un rico pu�al de hoja de Toledo del mas esquisito temple.
Esta arma la usaba debajo de sus ropas, � raiz de sus carne-s,

pendiente de un cinturon de cuero de los carneros de ta
tierra.

Las gentes del barrio en el cual estaba situada la casa

de Esquivel empezaron � hablar del fantasma en altas ho

ras de la noche se le veia rondar la casa del alcalde mayor.
A veces este encontraba abiertas sus puertas, revueltos

sus libros, deshecha su cama y arrojadas sus ropas por las

habitaciones; pero nadie sabia quien entraba nada menos que
en la casa del terrible juez.

El vulgo decia�es el fantasma !

Esquivel comenz� � tener vagos temores, un presenti
miento terrible lo ajitaba � veces: habia pronunciado c'.n-

ettenta sentencias de muerte, y cuando la nieve derretida

por los rayos del sol caia en gotas l�quidas del elevado teja
do de su casa, produciendo un ruido mon�tono y ae-iipa-

sado en las piedras del patio, creia o�r��juez cruel!

Aquel lamento incesante y triste le produc�a un males

tar inesplicable, que empez� � traducirse por s�ntomas f�si

cos. Sus ojos se hundieron en sus �rbitas y su fr-eute se cubri�

de arrugas.
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Un dia estaba el licenciado consultando algunos perga
minos ele derecho romano, cuando llamaron � su puerta,
suave al principio, mas fuerte despu�s. Levant�se indeciso
y al fin abri�.

� i Mi capell�n ! fu� la esclamacion de Esquivel.
� � Don Francisco ! repiti� el anciano, pues era un sacer

dote el que entraba.
� |, Qu� os trae � esta hora mi buen padre?
��Asuntos graves, muy graves! que os interesan � vos

don Francisco.
�Hablad con franqueza y pronto: mirad que me asus

t�is, le respondi�.
�Est�is para terminar el periodo de vuestro empleo le

dijo dentro de breves dias cumple cuatro a�os que vinisteis
� la Imperial Villa, como justicia mayor, nombrado por
S. M., que Dios guarde y bendiga.

�Es cierto, en enero hace cuatro a�os.
�Bien�� os acord�is don Francisco, del hidalgo

A guirre ?

� � Padre ! no me habl�is de �l, su culpa recibi� su cas

tigo.
Don Francisco hab�a palidecido hasta los labios, y un

temblor nervioso se apoder� de su cuerpo. Baj� la vista �

�su, pesar.
�Aguirre, don Francisco, continu� el sacerdote, amena

za vuestra vida : os sigue paso por paso ; est� resuelto � ma

taros��lo o�s?�Quiere mataros sin piedad! Ni las suplicas,
ni la voz de la religi�n lo han hecho desistir de lo que �l lla

ma su venganza.
� i Matarme � mi ! balbuce� sobresaltado Esquivel.
�Si, don Francisco. Os sigue y espia el momento opor

tuno, os doi este aviso como amigo y como sacerdote, y evitad

la ocasi�n, idos don Francisco. No pod�is vivir aqui.
�Dar� aviso � la justicia, le prender�n y vos declara

reis �no es cierto, padre?
�To ! jam�s ! Acabo de revelaros un secreto : os prohibo



CRIMEN Y EXPIACI�N. 549

me nombr�is.
�Adi�s, don Francisco. Ma�ana parto para la ciudad

ele la Plata, ya no nos veremos mas. Dios os ayude: y no

perd�is tiempo.
Esquivel no articul� una palabra. Empez� � pasearse

por su estudio ; pensativo y preocupado pas� algunas horas.
Al fin, acerc�se � su aposento, desnud�se con temor, se puso
una cota de malla de escelente temple, visti�se de nuevo, y
ci�o al cinto pu�al y espada.

�Ahora que venga, dijo para si, pero pareci�le que el

damasco de su cama se movia, y qued� helado, sin fuerza pa
ra desnudar el acero. Un sudor fri� corr�a por su frente y
su boca entreabierta marcaba el temor profundo ele cpte esta

ba poseido. Al fin, fu� calm�ndose, y persuadido que nadie

habia en sus habitaciones, puso � sus puertas fuertes cerro

jos y gruesas barras. Aquel dia tuvo fiebre.

La noche era fr�a en exceso. Soplaba el tomahavi �

cierzo glacial, tan terrible que se helaban las jentes. La nie

ve caia en abundantes copos, las calles y los tejados blanquea
ban. Delante de las puertas se amontonaba esta por mo

mentos. Esquivel estaba sombrio. Envuelto en su capa, ce

�ida la espada, escuchaba asorado los mas leves ruidos:��

unas veces creia que mov�an las rejas de su aposento: otras

le parec�a el chirrido sordo de una lima que rosaba las bar

ras de fierro ele la puerta: ya cre�a sentir pasos. �Que hor

rible angustia!
�Oh! malvados que cre�is que pod�is despojaros de la

conciencia que os acusa, no olvid�is la hora del remordi

miento !

Don Francisco estaba inm�vil. Empez� � recordar en

tonces los des�rdenes en sus ropas, sus libros y sus muebles:

v�nole � la memoria la historia del fantasma que le habia

contado el indio. Fuera de si, con una voz d�bil, conmo

vida por el miedo, llam� al sirviente. Vino este, y encontr�

�il magistrado temblando.
�Mira, le dijo, estoy enfermo. Voy � recojerme; pero
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iiecesito que duermas en mi aposento; tus servicios quiza me

sean precisos.
El pobre ind�jena obedeci�. Esquivel no durmi� aque-

11a noche ; mas crueles le esperaban aun.

En sus insomnios le apesadumbraba al dejar sus tesoros.

Si muero, decia, � quien pertenecer�n? pero �no! no puedo
morir. Estoy fuerte, y yo evitar� la ocasi�n de ser sorpren
dido por Aguirre.

�Es necesario que me ausente, se decia � si mismo. Ir�
a Lima, pondr� entre mi perseguidor y yo, cuatrocientas le

guas; y cuando no me vea, se olvidar�. El tiempo cura to

das las heridas, borra todas las ofensas, �l se olvidar�.

Don Francisco ignoraba que hay ofensas que no se olvi

dan, que presentes � la memoria torturan el coraz�n y lo

exacerban. Solo los d�biles olvidan las ofensas que ata�en

al honor !

Apenas termin� el periodo de su judicatura, se puso en

marcha para las tres veces coronada ciudad de los Reyes.
Veinte clias hacia que se encontraba en aquella capital, des-

eanzanclo de un viaje largo y muy penoso, cuando una ma�a

na supo que un hombre descalzo, pobremente vestido, acaba

ba de llegar de Potos�. Ese hombre fu� la sombra de la casa

elel abogado. Esta noticia le disgust� profundamente. Bien

pronto tuvo la conciencia que el desconocido era Aguirre,
su perseguidor.

�Me ir� � la ciudad de Quito, dijo don Francisco. Arre

gl� sus negocios, y se puso en marcha.

Pocos dias despu�s se dirijia hacia la misma ciudad, por
el mismo camino, un hombre descalzo. Era Aguirre.

No transcurri� mucho tiempo de su llegada � Quito,
cuando clon Francisco supo su arribo. Aquella tenacidad lo

helaba. Era su sombra.
�No he concluido aun mi peregrinaci�n, dijo Esquivel.

Andemos mas, se ha de cansar al fin.
En efecto, de Quito se diriji� al Cuzco, entrambas ciu-
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�daeles promedia una distancia inmensa. Se crey� alli se

guro.
A la ca�da de la tarde de un hermoso dia, estenuado de

fatiga, entraba � pi� � la ciudad del Cuzco un hombre de lar
go cabello, pobremente vestido. Balbuceaba algunas frases
al parecer incoherentes. Los unos le miraban como � un

mendigo, los otros le tomaban por un pat�n. El repet�a
muy cpieclo�un azotado no debe cabalgar, ni vestirse como

noble, ni darse � conocer. Al fin del mundo ir� tras �l, pe
ro he de alcanzarlo!

Tres a�os y cuatro meses Aguirre persigui� al mal juez
Esquivel. Este cansado de viajes, desesperado y renuncian
do � la tranquilidad, de que no gozan ni los avaros ni los mal

vados, resolvi� fijarse en el Cuzco, y habitar una de las casas

ele piedra que ah� pose�a.
Para ello tom� todas las medidas que su miedo le acon

sej� para evitar una sorpresa. Fuertes cerraduras, buenos

cerrojos, seguras puertas, muchas precauciones y el mas

completo retiro, le parecieron bastante para asegurar su vida.
El �nico placer que sent�a era examinar sus tesoros, encer

rarse en su aposento, y deleitarse en la contemplaci�n de sus

riquezas en oro y pedrer�a. �Placer de los avaros! menguado
y repugnante goce ! que se lo procuran temblando ele ser des

cubiertos. .

La casa estaba situada calle de por medio con la iglesia
mayor.

Esquivel era oriundo de Estremadura y este fu� un v�n

culo que lo lig� � G�mez de Tordoya, pariente del padre de

Garcilaso de la Vega. Este paisano, �nico visitante del mi

s�ntropo estreme�o, se le present� un dia, antes de comer.

Despu�s de la charla habitual, le dijo. (7)

(7.) "En aquel tiempo, un sobrino de mi Padre, dice Garcilaso

de la Vega, le dijo "Muy �notorio es � todo -el Per� cuan canino

"y dilij-emtie anda Aguirr-e por maitcir � Vcnesa Merced: yo quiero
-" veniirme � sn posada, siquiera � dormii.r de noche �em �eT.ln, qne sa-

"biendo Aguirre que estoy con Vues-a Merced, no se atrever� �en-

"ti-ar en su casa. . .

" Comeintairios Reales del Per�", cap. XVIII p�j.
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�Sabido es, buen paisano, que aquel azotado de Potos�
es su sombra. Reside ahora en la ciudad, y espia el momen
to ele asesinarlo. Perm�tame acompa�arlo al menos por la

noche, que sabiendo quiz� desista de su intento.
�No temo � ese hombrecillo, replic� el estreme�o. Vis

to cota de malla, uso eseelentes armas y mi persona est� se

gura. Lo que V. me propone no es aceptable, porque se es

candalizar�a la ciudad con mis temores. Agradezco la oferta
pero no debo aceptarla.

La verdadera raz�n era, que el miserable que tra�a en

su jub�n el charqui para su comida, aun siendo magistrado:
que lleva la econom�a hasta la miseria, era incapaz de dar

gratuitamente habitaci�n y comida. � Oh ! malvado, rehus�is
un rinc�n de tu hogar y un pedazo ele tu pan � Dios te negar�
el descanzo !

No acept�, pues, de miserable: la s�rdida avaricia pro

porcionar�a el castigo.
Cada dia torn�base mas econ�mico y mas ruin. Era

usurero, esplotaba � los pobres, vend�a hasta sus ropas vie-

ijas, jam�s daba sino las buenas tardes ! Los vecinos sab�an

pasajes chistosos de aquella miseria asquerosa: ya estafaba al

infeliz indio que le vend�a yerbas � dulces, ya les hacia tratos.

de mala, f� y usurarios.

Cuando moria alguna de sus aves � animales dom�sticos
los enviaba � vender � los tambos � posadas : en el barrio le
odiaban : sus dom�sticos refer�an historias repugnantes de su

miseria: los forzaba � ayunar por econom�a: sus cabalgadu
ras daban pena pues les esquivaba el alimento: la v'erba del

Paraguay le servia varias veces, sec�ndola al sol : su avaricia
solo podr�a tener igual entre los jud�os. Era peor que don

Onofre en la comedia de Moliere !

Aguirre rondaba la casa con atento cuidado.

3S2, t�t. VI. Parte II, segun-dm impresi�n, 1722, por le�! Inica Giareila-
so de Ja Vegla..
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V.

El asesinato

El bulto, d-ell -pecado �es muy embarazoso, � pesar
se entra con die-sear.go y en pe�anlo se aboga el
�hombre �en las propias anchuras.

(Mart�nez y Veia.�"Historia de lo. Imperial' Villa de Potos'!)

Era un lunes � medio dia. Don Francisco habia pasado
una noche de insomnio cruel. Fatigado se habia adormecido
en un tosco sill�n ele alto espaldar, forro de cuero. Delante
de si tenia una mesa cuadrada y grande, atestada de libros y
papeles, cubiertos de polvo. Un libro estaba abierto, pare
c�a que lo habia consultado. Apesar de estar en su casa, te

nia pu�al al cinto y espada ce�ida.

Aquella pieza estaba adornada con dos armarios de en

cina con libros forrados en pergamino. Dos � tres sillas

graneles, de elevado respaldo, eran los asientos. Recib�a la luz.

por dos ventanas abiertas en el muro de piedra. Desde esas

ventanas se ve�a la Iglesia que quedaba enfrente. El aspecto
ele la casa y de la habitaci�n era triste, conventual, pobre.

El sue�o de don Francisco era intranquilo, convulsivo.

Era v�ctima de una pesadilla aterradora.

So�aba que por entre las rejas de aquellas ventanas veia

las caras de los cincuenta condenados � muerte, que sonrien
do burlescamente le dec�an eon voz sepulcral��cruel! �para

que quieres la vida!�Ven, ven, ven, con nosotros!�y todos

levantaban el dedo empapado en sangre. Luego veia las

calaveras que reian estrepitosamente.
Don Francisco sufr�a de un modo horrible eon aquella

pesadilla.
Despu�s desaparec�an aquellas visiones, y veia sus pa

rientes pobres : el uno habia estado abandonado en un hospi
tal, al otro la miseria lo habia envejecido, la caridad p�blica
lo alimentaba. Mas all�, present�base una viejecilla, apenas

podia moverse por los a�os, pero hilaba aun en la rueca ; vi

da con su trabajo! Era la madre del avaro!��Madre! bal
buce� este temblando: ella le mir� tristemente, y le bendijo,
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El oy� cpie la madre oraba por �l. �Desgraciado que ni de
vuestra madre ten�is compasi�n !

Entonces clon Francisco miraba los montones de oro

acumulados con su avaricia y escuch� una voz que le decia

% de que sirven las riquezas si no hac�is el bien ?

�Avaros! si en la tierra no hay justicia para condenaros,.
Dios tomar� en cuenta vuestras acciones. � Imp�os ! que no

os conmov�is por las angustias de los vuestros�malditos
*ieais !

El indio que le servia cuando le vio dormido, sali� � be
ber un trago de chicha y dej� por olvido abierta la puerta de
la calle.

Aguirre esperaba aquel momento. Embriag� al indio,

y pausadamente entr� en la casa de Esquivel. Pas� el cor
redor bajo que cuadraba el patio, subi� los escalones de pie
dra de la c�mara y se diriji� hacia el estudio, que es donde
dorm�a don Francisco. Se acerc� eon precauci�n, pero re

sueltamente y le asest� una pu�alada en el costado. El gol
pe fu� terrible.

Don Francisco salt� de la silla. Sus ojos parec�an sa

lirse de sus �rbitas; tr�mulo de espanto, sus manos estaban

inm�viles. No estaba herido ! Su cota de malla lo impidi� !

El tigre rabioso que se ranzaTsobre la presa, no hubiera

sido mas �gil que Aguirre. Asest�le un segundo golpe, la

�cota de malla salv� otra vez � don Francisco ; pero sus manos

cruedaron cortadas por que quiso arrebatar el pu�al � su agre
sor. La sangre saltaba de sus venas y ba�aba su cuerpo. Agui
rre lo derrib� entonces, y persuadido que la cota de malla

prolongada la lucha; aquella lucha � muerte, le hundi�

el pu�al en la sien derecha.

Un lago de sangre qued� en el cuarto.

Aguirre desando el camino, pero estando en la calle no

t� que en la lucha habia perdido su sombrero. Volvi� sobre

sus pasos, entr� � la pieza donde estaba el cad�ver y levant�
su sombrero, salpicado de sangre.

La vista del cad�ver lo turb�. La venganza estaba sa-
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trJ�sfecha, comenzaba el arrepentimiento. Tan ofuscado esta
ba que en vez de entrarse � la iglesia mayor que estaba en

frente para gozar del asilo, se dirji� hacia San Francisco,
que en aquella �poca se encontraba al oriente de la matriz
Tampoco acert� � asilarse alli. Tom� � la izquierda y fu�
hacia donde posteriormente se fund� el convento ele Santa
Clara.

En aquella plazuela encontr� dos caballeros j�venes de
mucha nobleza llamados Santillan y Casta�o. (8) A ellos se

diriji� Aguirre p�lido y aturdido.
�Escondedme! salvadme! fueron sus �nicas palabras.
�Los caballeros que lo conoc�an, as� como su historia:
��Hab�is muerto � Esquivel? le preguntaron.
�Si, si�salvadme! escondedme! y sin saber lo que

hacia, pretend�a ocultarse tras los mismos caballeros.
Se compadecieron ele �l y lo ocultaron en casa de Rodri

go de Pineda, cu�ado de estos mancebos. Este edificio tenia
tres patios y en el �ltimo un chiquero de piedra para los cer

ceos : all� lo escondieron, clici�ndole que bajo de ning�n pre-
testo saliera de aquel lugar, ni asomase la cabeza.

Para guardar el secreto ellos mismos le llevaban de co

mer, y lo hacian tan ma�osamente que, en la mesa de Pineda
con disimulo guardaban el pan y carne que podian en los
bolsillos. Despu�s, � la hora de costumbre, iban al interior
de la casa, y arrojaban la comida en la pocilga. Cuarenta

clias estuvo oculto el infeliz Aguirre.
Luego que se supo en la ciudad del Cuzco la muerte de

don Francisco Esquivel, su correjidor don Alonso de Alvara

do. majistrado activo, recto � implacable, dict� inmediata

mente varias medidas para aprehender al asesino, que al

instante se supo era el hombre descalzo, el venido de Potos�,
Aguirre el azotado.

Lo primero que hizo Alvarado fu� mandar tocar las

campanas y puso indios Ca�aris por guardias en las puertas

r
8.- Garcilaso de la Vega los conoci� personialrniein.te.
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ele los conventos, centinelas al rededor de la ciudad para que
nadie saliese sin licencia suya por escrito.

Procedi� en seguida, previas las formalidades de uso, al
mas prolijo rejistro de todos los conventos, tanto que seg�n
Martinez Vela y Garcilaso de la Vega, solo le falt� derri �

barios.
Treinta dias pasaron con esta incesante vijilancia. Agui

rre no se encontraba, como "si se lo hubiera tragado la tie
rra." Entonces, el corregidor descontento, mand� que solo
cuedasen guardias en los caminos reales.

El vulgo decia que Aguirre habia sido llevado por Sata

n�s, con quien tenia pacto, y que este lo habia traspuesto de
ia ciudad conduci�ndolo por los aires.

La historia de Aguirre y la muerte de Esquivel ocupa
ron muchos dias � la ciudad, coment�ndose de mil modos

aquella venganza. Se narraban con detalles minuciosos la.

peregrinaci�n de Esquivel huyendo y la incansable constan

cia de Aguirre, detalles que las cr�nicas han conservado.
Al fin el misterio empezaba � cubrir aquella venganza.

el delincuente no se encontraba.
Es castigo del cielo, dec�an unos. Es el diablo que ha

U evado el alma del avaro, dec�an otros.

La fuga.

Los mancebos protectores de Aguirre empezaron � temer

e�ue si descubr�a el corregidor su proceder, duro fuese su

castigo. Por otra parte, ya habia pasado el mayor peligro
para su protejido. Entonces resolvieron sacarlo de la ciudad
en p�blico, pero bien disfrazado. Lo vistieron de negro. He

aqui como el cronista cuenta el procedimiento :

. . . ."para lo cual, dice, le raparon el cabello y la bar-

"ba, y le lavaron la cabeza, el rostro, pescuezo, manos y
' ' brazos hasta los codos con agua en la cual echaron una fru-

"ta silvestre, que ni es de comer, ni de otro provecho, ll�-
' ' man�a los indios victoc -. es de color, forma y tama�o de una
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" berenjena de las grandes: la cual partida en pedazos se
' echa en el agua y se deja estar tres � cuatro clias y lavan-
"dose despu�s con ella el rostro y manos y dej�ndolos secar

"al aire por tres � cuatro veces, pone la tez mas negra cpte
"un etiope. Aunque despu�s se lave con otra agua limpia no

"se pierde ni quita el color hasta pasados diez dias; enton-
"ces se pierde el cutis, y queda otra vez la piel blanca como

"antes. As� pusieron al buen Aguirre (� quien duelos hicie-
"ron negro.") (Mart�nez y Vela.�AI. S. Historia ele la
Villa Imperial de Potos�"; exactamente y con las mismas

palabras lo refiere Garcilaso de la Vega en sus Comentarios

etc.)
Te�ida la piel del asesino, le vistieron con el burdo teji

do de los quichuas campesinos. A las doce de un clia her

moso se pusieron en marcha desde la casa de Pineda. Aguir
re iba � pi� con un arcabuz al hombro delante de dos jinetes
que cabalgaban como si fuesen sus amos, uno de estos lleva
ba tambi�n arcabuz en el arz�n. El otro conduc�a un hal

c�n como si se tratase de una alegre partida de caza. Se di

rij�eron hacia el cerro de Carmenca por donde iba el caini-
i'O para Lima. Larga era la distancia desde la casa de Pine

da al cerro. Llegaron donde estaban las guardias. Reque
ridos por la licencia del corregidor para salir de la ciudad,
el que llevaba el halc�n hizo que la buscaba, y finjiendo enfa

darse por el descuido, volvi� � traerla mientras su compa�e
ro y el negro adelantaban camino. (9)

El centinela encontr� natural el suceso, y permiti� que
los unos marchasen mientras el otro traia el olvidado per

miso.

De cierto que el centinela esperar�a en vano; pero pres

to se olvid� � su vez de lo acaecido.

Mientras tanto avanzaban camino. Cuarenta leguas ha

b�a por aquella parte para salir de la jurisdicci�n del Cttz-

0^ "Vuesa merced me �espere aqra�, � se vaya .poco � poco-, que
vo vuelvo por la licencia y le .alcanzar� muy isiina ".�" Gomera*: ffios

Reales", etc. por Garcilaso de la Vega.
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oo, que era el deseo del mancebo protector. Cuando salie
ron ele esta, le compr� un rosin, le dio algunas pesetas �

Aguirre, dici�ndole :

�Hermano, est�is libre, idos con Dios! no puedo hacer
mas por vos.

�Dios os bendiga, noble y generoso hidalgo, contest�

Aguirre corri�ndole por sus mejillas las l�grimas de agrade
cimiento.

Aguirre lleg� � Huamanga, donde resid�a un rico y po
deroso pariente suyo, quien lo recibi� como hijo, lo proteji�
y lo ampar�. (10)

VIL

Ep�logo.

Algunos a�os despu�s mor�a en un retirado convento

de Franciscanos un lego edificante por su piedad. Ayunaba
siempre y mortificaba su cuerpo con cilicios. Nadie sabia

su origen ni su historia. Los frailes le quer�an, el pueblo le

estimaba.
Era el hidalgo Aguirre. En expiaci�n de su venganza

pas� los �ltimos a�os de su vida entregado � la oraci�n, � la

caridad y al bien.
Dios haya perdonado su crimen!

VIII.

La cr�nica que acaba de leerse est� tomada de la Histo

ria de la Villa Imperial de Potos�, por don Bartolom� Mart�
nez y Vela, manuscrito curioso por las leyendas de aquella
poblaci�n singular. Este libro nos ha sido prestado por
nuestro buen amigo el doctor don Anjel J. Carranza, � quien
damos las gracias por habernos proporcionado con esta l�e

lo. "El corregidor qued� como corrido y afrentado de que no
' ' hubiesen aprovechado sus muchas dild jenetels, pama castigar � AigmL
"rre como deseaba. Los soldados bravos y faeinieinos-os dec�an, que
"si hubieran miuieiiios Agniirres por �el Mundo, tan diese-osios de vien-

"gar sus afrentas., que Jos Pesquisad-ores no f-uieaun tan libr�is � in-
"solentes." " Comientcirios Re�ales," antes -citados.
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tura, la tela sobre la cual hemos hecho el informe esbozo de
esta cr�nica sangrienta.

Martinez y Vela era Potosino, y dej� escritos adem�s de
lo anterior,�ios Anales de la Villa Imperial de Potos�, de los
cuales posee el doctor Carranza una copia, que hemos consul
tado: tenia muy adelantadas otras dos bajo estos t�tulos:��

Guerras civiles y casos memorables de Potos�, y Nueva y gene
ral poblaci�n del Per�. Refiri�ndose � la primera, este es

critor dice en sus Anales que la escribia � la saz�n "y espero
en Dios darle breve fin." La segunda la tenia empezada-, �

ignoramos si la concluy�. (11)
Fuera de la copia que hemos le�do, sabemos que existen

otras : una en la Biblioteca americana de nuestro amigo el se
�or don Gregorio Beeelte, en Valpara�so, yse nos informa que

otra, entre los manuscritos de la Biblioteca p�blica de Mon
tevideo.

VICENTE G. QUESADA.
Abril �de 1-865.

11. Los historiadores primitivos de Potos� que fre-cuient-emejute
�ciitia Mart�nez y Vela, son:

El M. R. P. M. F. Antonio de la Calamcha, "Or�niea -de Sim

Agust�n del Per�." Cambia -el (titulo en los �distintos �lugar-es en que
la cita.

Don Antonio de Acosta "Historia de lai Villa d-e Potos�", en.

portugu�s, impresa-.
Don Juan Pasqui-er "Historial de Poto-si", traducci�n �de La

anterior aumentada y anotada, mu. s.

El capit�n Pedro d-e M�ndez�" Historia de Potos�." -M. -S.
Bartolom� Due�as, "Historia d-e Potos�." ni. s.

Juan Sobrino�"Odas hist�ridais �de Potos�. "

Diego Eieraandez, conocido por e-1 Palentino, "Historia peruana"
etc. �citado y-a por Garcilaso ,de lia, Vega en -sus "'Comentarios Reales."

'Enrrieo Mart�nez cosm�grafo de �S. M. -en este peruano Reino�
" Descripci�n d-e Po-tosi", -un -cuade-r-n-o �expreso. "Las grandezas �del

Per�", por -don Bernardo -de la Vega.
"Relaci�n antigua" por Gii.ir.cia del Pilar, que dice hall� entre

unos papeles. ,

"Notici�is" que remiti� � EeTipe II don Bartolom� Astete de

Ulloa, factor de las Reales �ajas de Potos�.

"Pasan, �dice, de treinta y �seis los que han �escrito varios Balsos,

grandezas y particular-es -de -esta Villa,, -entrando -en este �n�mero -ca

torce cronistas del �Per�, fuera de varias r�telciomes, noticias, �etc."

�En much�simos puntos -copia testua-linente � Cardias� de la

Vega, usando basta las mismas �palabras.
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� ELEMENTI D 'HIGIENE

DEL

DOCTOR PAOLO MANTEGAZZA.

Profesor dell 'Universit� �di Pav�a e miembro dell 'Instituto.

1 vol�m. in 8.0 de 574 p�js.��Mil�n 1864.

Este precioso libro, cuyo autor nos obsequia eon un ejem
plar, es el resultado de un curso de hijiene popular dictado
por el doctor Mantegazza � mediados del a�o 1859. La pre
sente obra re�ne tocias las dotes que constituyen el talento

ele aquel joven escritor, el cual sabe ligar de la manera mas

injeniosa la ciencia y la erudici�n con las gracias de un estilo
ameno al alcance de todo j�nero de lectores.

El doctor Mantegazza ha hecho varios viajes � esta par
te de Am�rica, al Uruguay, � Bolivia, y ha residido algunos
a�os en la provincia de Entre-Rios practicando la medicina

eon mucho acierto y generosidad. La "fisiolog�a del placer",
sus Cartas m�dicas, su Memoria sobre la Coca, etc. dan tes

timonio del rico caudal de observaciones cient�ficas que supo

adquirir en sus viajes por el Nuevo Mundo.

No tenemos intenci�n de analizar su hijiene, que ser�
sin eluda traducida � todas las lenguas cultas de Europa; pe-
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ro s� nos atrevemos � dar en espa�ol, como una muestra

del gran m�rito de esta obra, el cap�tulo que en ella ha con

sagrado el autor � lo eme �l llama con acierto y novedad, los

alimentos nerviosos narc�ticos. He aqu� ese cap�tulo.
./. AI. G.

CAPITULO IX.

DE LOS ALIMENTOS NERVIOSOS NARC�TICOS.

El Tiaibaco�La Coca.

El hombre que padece busca en los narc�ticos alivio; el

desasosiego les pide tranquilidad, y el opte siente cansado

ce una existencia uniforme, les debe sensaciones nuevas y

goces infinitos. He aqu� la raz�n por que tiene cada naci�n

su alimento sopor�fero, y muchos pueblos hasta tres al mismo

tiempo.
Johnston ha calculado que

800.000,000 de personas usan el tabaco.

400.000,000
" "el opio.

200.300,000
" " la eanapa (c��amo?)

100.000,000
" "el betel.

10.000,000
" "la coca.

mientras que otros pueblos, cuya poblaci�n es dif�cil de

terminar, se embriagan con estramonio, con las amanitas y

con otros varios narc�ticos de menor importancia.
La embriaguez narc�tica es fecunda en placeres sin me

dida, terribles y peligrosos: es la �nica alegr�a que haga dar

al olvido al amor y � la ambici�n, y tanto el hijienista como

el lejislador, tropiezan con ella como con uno de los proble
mas mas graves de la civilizaci�n. El primer tramo del

narcotismo se forma esencialmente de la conciencia de exis

tir llevada � su grado m�ximo de perfecci�n, envuelta en un

manto de tranquilidad imperturbable. Es el kief de los orien

tales ; es una l�mpara que se siente arder al viento � la dis-

ia-ncia.
El hombre narcotizado es optimista como el achispado,
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y los afanosos cuidados de la vida social no pueden penetrar
ni una linea la corteza de felicidad compacta y resistente que
le rodea en aquel estado. Pero, no por eso siente la necesi
dad de reaccionar y de espresar su placer, antes al contrario
cada vez v� cayendo mas en la inmovilidad � medida que se

perfecciona el kief.
El uso de los narc�ticos sin mas fin que el placer es su

mamente peligroso, y solo aquellos que est�n dotados de
una voluntad de hierro pueden probarlos sin esponerse �
caer en la irresistible vor�gine del vicio. Los placeres que
proporcionan los narc�ticos son grandes, est�n al alcance
de todo el mundo, y quien abusa de ellos una vez, se siente
cada dia mas d�bil para resistirlos, porque oscureci�ndole la
raz�n se inhabilita para gozar de otros placeres, y la embria

guez narc�tica v� haci�ndose mas voluptuosa � medida que
so repite y conoce. Quien ha probado una vez la alucina
ci�n de un narc�tico, comprende perfectamente c�mo es que
abusa del haschiseh y de la coca una parte tan numerosa de
la humanidad.

La embriaguez narc�tica es mas peligrosa en los ni�os,
en los hombres robustos y de temperamento sangu�neo, y

especialmente en aquellos individuos que por herencia son

susceptibles � la apoplej�a y al estravio mental.

El uso moderado y discreto de los narc�ticos, es sin

embargo, indispensable al hombre en el estado actual de

nuestra civilizaci�n, y lo ser� probablemente hasta que briUe

la aurora de mejores tiempos. Mientras la vida sea para e�

n�mero mayor de los racionales una lucha � una amargura;
mientras los padecimientos del hombre sean tales que le in

duzcan � veces hasta desear y buscar la muerte; mientras

existan el pauperismo y la gnerra, las c�rceles, las casas de

esp�sitos, la gttiUotina, y la lenta y eontinua tortura del

amor propio, el hombre sentir� la necesidad de la nicociana,
de la coca y del opio para enga�ar sus dolores, para resig
narse � existir y para olvidar que est� condenado � vivir su

friendo � temiendo � la muerte en medio de las satisfaccio-
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r�es. La inteligencia y la moral bastan para todo en el hom
bre fuerte y entendido; pero aun el sabio tiene sus momen

to? de desesperaci�n, y no es siempre bastante para el vulgo
el freno ele la religi�n y la moral. La hijiene debe medir el
uso de los narc�ticos para que de remedios no se conviertan
en venenos, y para que al buscar el descanso por medio de
edlos no se produzca el embrutecimiento.

Tabaco. El tabaco, pocos siglos h� introducido en Eu

ropa, tiene una abundante historia y figura como una de las
rentas principales de los gobiernos de aquella parte del
mundo.

Comenzaremos por la cronoloj�a y las cifras y luego ven

dr�n los comentarios.
1496�Pedro Romano Pane, uno de los compa�eros de

Colon, d� la primera noticia � los europeos de la existencia
cel tabaco � qu� el llamaba cahoba.

1519�Los espa�oles descubren el tabaco cerca de Ta-
basco.

1531�Cultivando los negros en las plantaciones. Se
usa en el Canad�.

1559�Le introduce en Europa Hern�ndez de Toledo

Nicot, embajador de Francia en Lisboa, manda � Paris la

semilla del tabaco.

1565�Conrado Gesner conoce el tabaco. Hawkins lo
lleva de la Florida � Europa.

1570�Se fuma en Holanda en tubos formados de hojas
de palma.

1574�Se cultiva en Toscana.

1575�Aparece representada la figura de la planta en la

�cismografia de Andrea Thevot.

1585�Se hacen las primeras pipas de barro en Eu

ropa.

1590�Schah Abbas prohibe en Persia el uso del tabaco.

1601�Se introduce el tabaco en Java, y se comienza �

fumarlo en Egipto.
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1601�Jaeobo I impone contribuciones enormes sobre
el tabaco.

1610�Se fuma en Constantinopla.
1615�Se planta el tabaco enlSmesfort, en Holanda.
1612�Cultivan el tabaco en Amesfort, en Holanda.
1619�Jaeobo I escribe su Counterblast.
1620�Se env�an noventa doncellas j�venes de Inglater

ra � Am�rica y se venden � los plantadores de tabaco, � ra

z�n de 400 pesos fuertes cada una:

1622�La importaci�n anual de tabaco en Inglaterra es

de 142,085 libras esterlinas.
1624�El Papa prohibe el uso del tabaco en las iglesias

so pena de excomuni�n. El rey Jaeobo restrinje su cultivo
� Virginia y � las islas Somer.

1631�Se fuma el tabaco en Misnia.
1634�En Mosca se establece un tribunal para castigar

� los fumadores.

1639�La asamblea de Virginia dispone la destrucci�n
de todo el tabaco plantado en aquel a�o y. que se plantase de
all� � dos a�os.

1653�Se comienza � fumar en la Suiza, en Apenzell.
1661�Se prohibe en Berna el fumar tabaco, a�adiendo

si dec�logo un nuevo art�culo: no fumar�s.

1669�El adulterio y la fornicaci�n se castigan en Vir

ginia eon una multa de 500 � 1,0.00 libras de tabaco.

1670�En Glarus se pena con una multa � los fuma

dores.

1676�El derecho de Aduana sobre el tabaco de Virgi
nia introducido en Inglaterra produjo 120,000 libras ester

linas. Dos hebreos intentan introducir su cultivo en Bran-,
demburgo.

1689�El doctor Vicarius inventa unos tubos con peda
mos de esponja para fumar el tabaco.

1691�El Papa Inocencio XII escomulga � cuantos usa

sen el tabaco en la iglesia de San Pedro.
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1697�El Palatinado de Ilesse produce gran cantidad de
tabaco.

1709�Se esportan ele Am�rica 28.858,666 libras ele
tabaco.

1719�El Senado de Estrasburgo prohibe el cultivo del
tabaco.

1724�El Papa Benedicto XIV revoca la bula de exco

muni�n de su antecesor Inocencio.
1747�Se esportan de Am�rica para Inglaterra 40 millo

nes de libras de tabaco.
1753�El Rey de Portugal enajena la renta del comercio

del tabaco por la cantidad de dos millones y medio de pesos
fuertes. La renta del tabaco en el reino de Espa�a sube � la

cantidad ele 6.250.000 pesos fuertes.
1759�El derecho de Aduana sobre el tabaco produce

en Dinamarca 8,000 libras esterlinas.
1770�En Austria es de 160.000 libras esterlinas esta

misma renta.

1773�En el reino de �ap�les produce esa renta 80,080
libras esterlinas.

1775�Los Estados-Unidos de Am�rica esportan anual

mente 1.000,000 de libras de tabaco.
1780�La renta del tabaco en Francia es de 1.500,000

libras esterlinas.
1782�La esportaeion anual del tabaco durante los siete

a�os de la guerra ele la revoluci�n es de 12.378,504 libras.

1787�Se importan en Irlanda 1.877,579 libras de ta

baco.
1789�Se esportan de los Estados-Unidos 90.000,000 de

libras de tabaco.

1820�Se cosechan en Francia 32.887,500 libras de

tabaco.

1830�La renta del tabaco produce para la Inglaterra la

suma de dos y cuarto millones de libras esterlinas.

1834�El valor del tabaco consumido en los Estados
Unidos se calcula en 3.000,000 de libras esterlinas.
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1838�El consumo anual del tabaco en los Estados-Uni
dos es ele 100.000,000 de libras.

1840�Se averigua que en los Estados Unidos se emple-
.�11, tanto en el cultivo como en la elaboraci�n del tabaco, mi
ll�n y medio de personas.

En el a�o 1854 public� Luis or Bandicour su cuadro �
l.i producci�n y consumo del tabaco en Europa, que encierra
tal vez los mejores datos estad�sticos qe hasta ahora se cono

cen sobre la nicociana. (1).
Desde el principio del presente siglo hasta hoy, no ha

seguido en progreso constante el consumo del tabaco. En
Francia el t�rmino medio del consumo del tabaco entre los
a�os 1811 y 1820, fu� de 400 gramos por cada habitante. De
1821 � 1825 baj� � 390 gramos, y de 1826 hasta 1830, �
�50. Comenz� � ascender � 351 en 1831-35, y � 470 en el

periodo de 1836 � 1841. Desde esta �poca ha guardado el
consumo del tabaco una progresi�n constante : 500.600,700
gramos y seg�n todas las apariencias no se contendr� en

estos l�mites. La Francia en la actualidad consume de 26 �

-�JO millones de kilogramos de tabaco, cuya venta est� conce

dida � 89,000 establecimientos, sujetos � una fianza por el

1. Produc
ci�n en

kilag.

Espa�a yPortueal .

36.000,000
12.O0C,000
11.500,000
11.000 000
8.000,000

Varios paises alema-
9.500,000
5.000,000
2.900,000
1.400,000

Italia 1.300,000
750,000

Dinamarca, Suecia y
150,000

Suiza �..:�' 150,000
99.650,000

Consumo

15.000.000
8.000,000
40 000,000
21.000,000
13 000,000

50.000,000

14.000,000
7.000,000
7 000,000

12 000,000
8.000,000
4.000,000

3.000.000
203.000,000

Consumo para cada habitante.

kflogram. Gramos.

550
500
70
590
225

700

200
150
bOO
600
950
550

400
750
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valor de 50 � 1500 francos.
Despu�s de esta fastidiosa acumulaci�n de cifras, seanos

permitido preguntar por que se fuma? Por qu� se cultiv�
en Europa la nicociana, � pesar de ser compatriota de la pa-
1 a, 120 � 140 a�os antes que esta �ltima? (2) Qu� estrella
brillaba sobre la cuna de esta Nicotiana Tabacum, para que
Byron pudiera decir:

Sublime tob�ceo, Vrich �rom cast to tvest
checr's the tar's labour and the Turkmau's rest,

y para, que fuese honrado en Italia eon el nombre de yerba
Santa, despu�s que el cardenal Santa croee lo import�, en el
�'�o 1589, � su vuelta de Espa�a, y Portugal? Por epi� escri
bi� Moliere: Qu�,vit sans tabac n'est pas digne de vivre, il
rejouit el purge les cerveaux humains et il instruit les ames
� la vertuf Por �ltimo. Bacon, se convertia en ap�stol del ta
baco cuando decia: Experientia t estatu�- usum tabaci abige-
re lassitudinem. Ratio, quia re�ocillat corroboratque sp�ri-
lus, partes contusas aut compressas aperiat, et proecipue quia
�-piatae virtutis beneficio spiritus reficit, atque sic lassitudi
nem aufert, ut in somno epuo evenire videmus. Se fuma por-
citte el tabaco calma la irritaci�n de los nervios y derrama un

balsamo suave sobre las aflicciones del esp�ritu; se fuma, por
que el tabaco disminuye la sensibilidad exasperada hasta

ia rabia por todos los atormentadores f�sicos y morales de la
vida civil. Se fuma, porque tanto el mundo esterno como el

mundo del porvenir, mirados al trav�s de una nube azulada
c�e humo, toman colores mas alegres. Agreg�ese � esto, al

placer de hacer algo, de distraerse de cuando en cuando del

trabajo que se tiene entre manos y de interrumpirlo con un

rato de ocio. (3)

(2) Es �lio saine tem-por-e (tabacum) uso �cepd-t ess�e erebe-rrimo in

Anglia, et magno pretio dun� quain plurtmi graveolentunni illius fu-
im'in per tubnlum testaceun hauricent et mes et naribus effiant, adeo
ut Anglorum corporuau in barbaro-run� natu-nam degenerasse videantur

quil�n -�de-m ae berb-ari deiiectentur. CAMDEDN. "Ann. Elizab, pag.
L.i3, 1585."

(3) Tcil vez ignoran -los femado-res de Cigarros de la Habana.
.ce primeria calidad que estos est�n einpapados en una soluci�n de opio.
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En otra parte, analizando las alegr�as qu� produce el

�humo, he dicho que el ocio completo es inesportable hasta

para las personas mas inertes ; pero que el trabajo cansa, y
es agradable � muy pocos. Pues bien, el fumar es una ver

dadera transacion de conciencia, un verdadero tratado � paz,
entre la energ�a y la actividad, entre la aversi�n al quehacer
y la aversi�n � la ociosiclad. Fumando no se trabaja; pero
se hace alguna cosa., y nuestra conciencia no puede echarnos
en cara el enorme cargo de negligentes, cuando tenemos en

irt boca un cigarro � la boquilla ele una pipa. Los mas vulga-
�es, y por lo tanto el mayor n�mero, de los fumadores, no

han sabido hallar en el cigarro otro placer que este, y much�
simos se han sometido de buena voluntad � un verdadero

martirio, � trueque de entrar en la l�nea de los fumadores.

para disponer de un modo nuevo de hacer llevadera una hora

ele la existencia. Sin embargo, estos son burlados y tenidos en

menos por los verdaderos artistas, los cuales fuman eon

ciencia y conciencia, analizando con la sensualidad de una es

periencia larga los placeres que se encierran en un cigarro
fragante.

El tabaco es un profundo modificador del sistema nervio

so, y quien se habit�a � disfrutar � cada instante de las gra

tas mutaciones ele la sensibilidad que causa el fumar, espe-
rimenta una necesidad de echar hum�, tan vehemente, corno

ia que despierta la mas viva de nuestras necesidades natu

rales.

En Francia, en el a�o 1845, estall� una sublevaci�n en

tre los detenidos en la c�rcel de Epinal, por hab�rseles pri
vado temporalmente del uso del tabaco, y el grito ele guerra.
era entre ellos : El tabaco � la muerte.

Por una causa id�ntica, los trabajadores chinos en el

Per� privados del uso del opio, se echaban al mar por no

poder soportar la vida sin el acostumbrado y querido adorme

cedor de ella. En la derrota que sufri� el ej�rcito de Lavalle

en la Rep�blica Argentina, los pobres dispersos esperimenta-
ion las privaciones mas horribles que pueden imaginarse.
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/A c�beseles poco � poco el tabaco, y tuvieron eme recurrir �

las hojas secas de los �rboles para satisfacer el vicio. Uno ele
entre ellos, mas afortunado que sus dem�s compa�eros, con

serv� � fuerza de economia, una peque�a provisi�n ele tabaco
de que usaba parcamente, ele lo cual pudo sacar gran bene

ficio pecuniario, pues no falt� cptien le diese dos pesos fuer
tes por el permiso ele recibir ele segunda mano, el humo que de
sechaba de su boca. He oido en Am�rica referir este hecho
� testigos oculares.

JUAN M. GUTI�RREZ.
Concluir�.
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ECO DEL COMERCIO.

Bajo este t�tulo ha fundado el se�or don Melchor G-.
Eom un diario consagrado � los intereses mercantiles. El

cr�dito que goza y la circulaci�n que tiene le constituye en

uno ele los �rganos importantes del diarismo. Pocas veces

nos hemos ocupado de este j�nero de publicaciones; pero
esta vez queremos hacerlo para agradecer la ben�vola acojida
que La Revista de Buenos Aires ha merecido de su redacci�n.

En efeejro, ese diario ha reproducido varios art�culos que he

laos publicado, como: El Crucero de la Argentina, por el

general �Mitre; La frontera y los Indios por el doctor Quesa
da�El coronel Brandsen por el doctor Carranza�Hamilton

y Miranda por el granadino se�or Ortiz�Pajinas de mi car

tera, escrito espresamente para La Revista por uno de nues

tros amigos, y varios otros art�culos de Camacho, Palma,
Guti�rrez, etc. etc. Estos trabajos han obtenido por este

la echo una gran circulaci�n. La redacci�n del Eco del Co

mercio ha honrado con los honores de la reproducci�n estos

escritos, y aunque, alguna vez no ha citado La Revista por

olvido, otras lo ha hecho con palabras muy alentadoras

i.ara nuestro peri�dico. D�rnosle pues las gracias y le desea

mos prosperidad y larga rida.
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SUE�OS Y REALIDADES.

Ha empezado � repartirse la La y 2.a entrega de las
obras completas de la brillante escritora argentina lona Jua

na Manuela Gorriti. Es Esmeradamente impresas, con buen

papel y eseelente tipo, es una edici�n notable.
La novela La Quena despierta un inter�s estraordinario,

elegancia en la frase, novedad en el argumento, colorido lo

cal, gracia en la narraci�n, viveza en el di�logo y animaci�n

en_ las escenas, constituyen el indisputable m�rito de esta

producci�n de la apreciada novelista.
La edici�n ha sido galantemente puesta bajo la protec

ci�n del bello sexo, y se nos informa que la suscripci�n es nu

merosa, como podr� juzgarse por la lista de suscriptoras que
el editor don Carlos Casavalle v� � publicar inmediatamente,
como un homenaje de agradecimiento.

La suscripci�n est� abierta en todas las librer�as de la

capital.

ERRORES NOTABLES.

Al fin de la nota p�j. 281 se suprimi�:
"En abril de 1823, habia dado � luz en aquella ciudad

bajo el pseud�nimo de Amer�cola, otro folleto eon el rubro.

"Del Federalismo y de la Anarqu�a."
P�j. 340 l�n. 28�pase�l�ase pare.
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