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LA REVISTA DE BUENOS AIRES.

Historia Americana, Literatura y Derecho

A�O III. BUENOS AIRES, ENERO DE 1866. No. 33

HISTORIA AMERICANA.

Se�ores doctores Vicente G. Quesada ij Miguel Navarro Viola

Amigos y compa�eros :

Notando con placer que hace mucho tiempo que en la
Secci�n de historia ele la importante publicaci�n que rejen-
tan, solo aparecen trabajos in�ditos, y cada vez m�s empe�a
do en su mejor �xito�acompa�o ahora ese manuscrito de
mi colecci�n, que tiene por t�tulo�"Descripci�n hist�rica
de la antigua provincia del Paraguay" para que s� Uds. Jo

juzgan de inter�s, le den cabida en las p�ginas de la "La Re
vista ele Buenos Aires" que con laudable ahinco (y un�nime

aplauso de los argentinos), acopia preciosos datos que el his
toriador futuro tendr� necesariamente que consultar.

Este trabajo, debido � la pluma del ciudadano paragua
yo �Mariano Antonio Molas, fu� compuesto en la mazmorra

en eai� le sumi� por largos a�os el b�rbaro Francia, y � pe
sar de su concisi�n, (lo que lo hace adaptable � la �ndole del
enunciado peri�dico)�entra en algunos detalles interesan
tes sobre la revoluci�n pac�fica que se oper� en el Paraguay
contra las autoridades reales�la noche del 14 de mayo de
1811.

El Sr. Luciano Recalde, tom� una copia del orijinal eon
el objeto de que se insertara, en las columnas de El Grito
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Paraguayo, el cual apenas logr� registrar algunos fragmen

tos: de consiguiente, casi en su totalidad es enteramente

nuevo.

Mi idea primitiva fu� anotarlo con detenci�n. Mas

las tareas ele la profesi�n por una parte y el deseo de que no

se pierda el momento oportuno ele su publicaci�n por otra�

me han hecho renunciar mi plan, dej�ndole �nicamente las

acotaciones que le puse al recorrerlo en a�os anteriores,

pero sin alterar no obstante su orijinalidad.
Molas, naci� en la Asunci�n por el a�o de 1787. Hizo

sus estudios en Buenos Aires y practic� el derecho con nuestro

famoso Di'. Castelli.
Imbuido en las nuevas ideas que hicieron jerminar las

invasiones inglesas, � su regreso al Paraguay, se enlaz� en la

conocida familia de Montiel y desde entonces tom� parte en

la. cosa p�blica � punto de haber sido uno de los que colabo-

r� con mas entusiasmo desde la primera aurora de la revo

luci�n.
En el congreso celebrado en la ciudad de su nacimiento

el 18 de junio de 1811, se mand� tener por acuerdo y deter
minaci�n de aquella soberana asamblea, su voto por opte se

separase del gobierno al coronel D, Bernardo de Velazeo y
dem�s empleados espa�oles, por su vergonzosa conducta en

Paraguari, debiendo ser subrogado aquel, por una junta gu
bernativa compuesta de cinco individuos y un secretario.

En el seno de aquella asamblea popular se levant� su

voz decidida y en�rjica, pidiendo la uni�n con Buenos Aires
y la abolici�n del impuesto que con el nombre de sisa y ar

bitrios se cobraba entonces sobre la yerba mate.
El tribuno de 1811, durante la dictadura sombr�a del

Dr. Francia, rinde servicios de importancia � la humanidad
afligida por aquel monstruo.

Aun recuerdan los habitantes de la Asunci�n al caloroso
defensor de la inocencia de los se�ores Berges y Plot� cuya
ruina habia jurado el dictador.

Confinados en un calabozo h�medo y mort�fero, era

all� donde iba el animoso Molas � tomar datos para la con-
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feccion de su defensa. Nadie podr� hacerse una idea apro
ximada de lo que valia este paso en aquella �poca de san

gre y de luto.

Empero, los sacrificios del jeneroso abogado en pro do

sus protegidos no se esterilizaron y bien pronto los vio com

pensados cuando aquellos infelices espa�oles fueron devuel
tos � la luz y � su familia.

El malvado Francia, para quien la honradez ni la. virtud

misma, eran vallas suficientes � detener el �mpetu de su ira.

no respet� las luces ni las canas de Molas, y muy luego, con

motivo de la defensa que intent� hacer de los se�ores Urda-

pilleta en el proceso que se les segu�a por un homicidio ca

sual, lo redujo � prisi�n en la que permaneci� hasta el fallec�

miento del dictador acaecido el domingo 20 de setiembre de

1840�circunstancia, que libr� � aquellos de una muerte se

gura.
Sin embargo, ni sus honorables antecedentes ni sus di

latados servicios bastaron para sustraerlo al olvido, y al fina

lizar el a�o de 1844, doblaba su cabeza sobre el sepulcro,
pobre y oscurecido, sin dejar en la tierra sino las hojas disper
sas de este libro que recojidas por una mano piadosa si logra
ver la luz p�blica, ser� como la �nica herencia del peregrino
que cerr� sus ojos pensando en la patria y maldiciendo su

fatal estrella.
Hecha esta digresi�n con el prop�sito de introducir al

historiador paraguayo, concluir� felicitando � Vds. con to

das las veras del coraz�n por el brillante porvenir de La

Revista que al propio tiempo que d� gloria y cr�dito � sus di
rectores, honra al pais en el esterior, haciendo conocer el es
tado aventajado que alcanzan las bellas letras entre nosotros.

Queda de Vds., etc.

�NJEL J. CABBANZA.

Diciembre, 1865.



DESCRIPCI�N HIST�RICA

DE LA

ANTIGUA PROVINCIA DEL PARAGUAY.

La Provincia del Paraguay, antes capital del Rio de la

Plata, se dividi� en el a�o de 1620, quedando ambos gobier
nos independientes hasta el establecimiento del Virreinato de

Buenos Aires. El nombre de la capital de esta Provincia es

el de la Asunci�n, patrona titular, y se halla � los 25.o 16' y
40".

Fu� poblada esta ciudad por don Juan de Salazar y Es

pinosa el a�o de 1537, (1) siendo sus primeros descubridores

pacificadores y pobladores de los mas nobles y distinguidos de

Espa�a.
Su iglesia fu� erijida en catedral en el a�o de 1547. por

bula ele la Santidad de Paulo .3.o En 304 a�os que suli�
siste su obispado ha tenido con el Uustr�simo Se�or Frai
Pedro Garc�a de Panes, franciscano, andaluz (que falleci� el
dia 14 de octubre de 1838, de 81 a�os de edad y 30 de epis
copado: siendo depositado su cad�ver en la Catedral), el
n�mero de 35 obispos, de los cuales aunque 18 jam�s se pose
sionaron ni gobernaron, los otros 17 la, rijieron con celo y

(1) Debemos advertir, que tanto en esta fumlaeion v grafios
eoino en la de otros .pueblos que cita,, discrepa machio de Azara, que
seg�n entendemos os uno de los �ronisteis que con mas exactitud des
cribe aquellas �jais comaMas�.Esto nos indina � -pensar que ittoil'as
rao conoci� el libro inmortal del naturaillista �espa�ol.�A. J. C.
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esp�ritu apost�lico. Se han celebrado en ella dos famosos S�
nodos por los Ilustr�simos Sres. Frai Martin Ignacio de Lo-

yola, franciscano, sobrino del gran patriarca de Loyola : el

primero, el a�o de 1603 y el segundo el de 1631 por el Ilus-

tr�simo Se�or Frai Crist�bal de Aresti, benedictino, d�cimo

cuarto obispo de �sta di�cesis ; pero de los dos no existen mas

que algunos fragmentos del primero, habiendo corrido la

misma suerte la Instrucci�n de Confesores, sabia, docta y pru

dente, formada por el vijilante celo de dicho Se�or Loyola
con arreglo � las locales circunstancias de este pais.

Se comprende esta provincia entre los 20.o y 27' ele

latitud austral, y entre los rios Paran� y Paraguay por lo

que corresponde � la lonjitucl geogr�fica. Sus l�mites, em

pezando en la confluencia de ambos rios siguen la median�a

del Paran� hasta que se le incorpora el r�o Ygarup� poco al

occidente del pueblo Candelaria y contin�an por el dicho

.Ygarup� hasta unirsele el rio Guazupisor� y por �ste hasta

su or�jen que se halla en la lomada mas alta que sigue desde e�

pueblo Santa Ana para el sud y de aqui van por lo mas alto de

las tierras que median entre el Paran� y Uruguay hasta don

de encabezan los rios Pcpir� y San Antonio, bajando por este

hasta, el rio Yguaz� � Curitiba, y por este al Paran�, siguiendo
arriba hasta el Salto Grande, llamado del Guayr�; de aqu�
entran por el rio Ygatim� hasta su origen y de alli hasta el rio

Paraguay.
Los referidos linderos son, por la parte Sud, Este y Nor

te : por el Occidente no hay linde asignado y como hasta ahora

carece de posesiones radicales en el gran Chaco, puede tener

se por actual l�mite al rio Paraguay. Confina, esta provincia
desde la confluencia de los rios Paran� y Paraguay hasta pa
sado el pueblo Ytat� con el distrito de Corrientes ; y d�sele alli

adonde encabezan los rios Pepir� y San Antonio, con los pue
blos de Misiones de la Intendencia de Buenos Aires en el go-
Jnierno Espa�ol, que ahora est�n destruidos. Los ciernas con

fines hasta el rio Paraguay, esto es por el Este y Norte,
son de portugueses, pero respecto � esto no hay se�alado ni
demarcado lindero fijo al Norte.
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El rio Paraguay, primitivo y verdadero Rio ele la Plata,
nace � los 14.o 20' latitud austral, de una sierra llamada del

Paraguay, donde se hallan algunas minas de los portugue

ses; sn curso es al -sud, y el mas bien acondicionado de]

mundo, por eme desde la latitud de 16. o 15' hasta la de 27. o

24' en que desemboca en el Paran� perdiendo su nombre, no

tiene catarata, ni arrecife que embarace su navegaci�n. Su

�lveo es unido y profundo, y su caudal seg�n esperiencias he

chas en esta'capital, compone 26 P� (rio de Italiaj, suponien
do � este en el estado en que hizo las esperiencias Riecioli ; y al

del Paraguay en el estado mas pobre y bajo que se lia visto

desde cpie hay memoria en los ancianos, y en c|ue solo flu�a

en cada liora 212, 281, 607 pies c�bicos franceses de agua que

pesa cada uno 70 libras.

El rio Paran�, nace � los 17.o de latitud austral, en la

jurisdicci�n de la ciudad de Mariana; corre al principio al

Oeste, luego tuerce al Sud hasta el pueblo de Candelaria, eu

que vuelve al Oeste hasta unirse al Paraguay, y de alli sigue
al Sud hasta desembocar en el Oc�ano. Aunque su cauce es

angosto y profundo hasta Candelaria, en adelante es dilatado
y lleno ele innumerables islas y grandes Jianeos de arena que
dificultan su navegaci�n.

.
Tiene un arrecife que llaman el Salto, frente al pueblo

de San Cosme, qu� lo suben las embarcaciones en las cre

cientes medias; hay otro mayor y mas famoso en 24.o 4i/2' de
latitud, que es intransitable, por cuyo motivo la navegaci�n
de este rio es mas espuesta que la del anterior, y solo se pro
longa hasta los montes llamados Tacurupuc�, donde se ven

las ruinas del pueblo de Loreto, que se traslad� abajo � la
banda del Sud del Paran�. No se puede dar una idea del
caudal de este rio, pero seguramente compone muchos rios
como el del Paraguay.

La situaci�n de esta ciudad de la Asunci�n, es sumamen
te desigual y trabajosa por raz�n de que su piso es muy are
noso: est� lleno de zanjas que vienen de los suburbios v

tienen arruinados muchos edificios, no siendo menos los que
ha causado el mismo rio en sus desbordes, como sucedi�
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con la primera Iglesia Catedral, que estaba edificada en don

de ahora es Lucha, y con el antiguo convento � iglesia de

franciscanos, cuyas ruinas apenas se distinguen en el barrio

que llaman de Sanguinas, sobre la ribera, y si los Jesu�tas no

hubiesen hecho la muralla, al Costado de su colejio. ni sus

ruinas se vieran hoy.
En la presente �poca de 1840, est� la ciudad mejor edi-

ficaela y ordenada, bien que en perjuicio de muchos de sus

vecinos propietarios antiguos � quienes se les derribaron sus

casas y se les despojaron de sus sitios y solares sin compen
saci�n alguna: tiene calles rectificadas de Sud � Norte, y de

Este � Oeste, de que antes carec�a, pues no tenia mas que

callejones zanjosos y una sola calle principal tortuosa que
sal�a al campo ; pero si no se levanta una fuerte muralla � lo

largo de la ribera, volver�an � zanjarse las calles que bajan
al rio, como ya. se est� esperimentanclo con los rapid�simos
raudales que vienen de arriba � de los suburbios de la parte
del Sud.

Se comprenden dentro de esta provincia siete villas de

numeroso vecindario. Primera, la villa intitulada San Isidro

de Curuguat�. La fundaci�n de ella en el lugar donde ahora

est�, que es la tercera, se aprob� por real c�dula dada en San
Lorenzo en 31 de Agosto de 1721 y est� � 24.o 28' y 21"

En su primera fundaci�n en el Guaira por los conquistadores
espa�oles, se denominaba Ciudad Real de Guar�. (V�ase la

''Historia Argentina." de Rui Diaz de Guzman.)
La segunda, es Villa Rica del Esp�ritu Santo. Est� � 25. o

49' 21" seg�n el paraje donde hoy se halla, con real aproba
ci�n en virtud de Real C�dula dada en Buen-Retiro en 12 de
Marzo de 1701, en el lugar llamado Ibitiruz� � donde se mu

d� el a�o de 1682 del paraje nombrado Espinillo, en que se

pobl� segunda vez, trasladada del Guaira, sitio de su primera
fundaci�n, por los conquistadores espa�oles, y cuyo territo

rio lo desampararon conservando la denominaci�n gent�lica
� nacional de Guaire�os, por haberlo desolado los Mamelu

cos ele San Pablo con cuatro pueblos de indios orijinarios de
encomiendas. (V�ase la historia del Dean Funes.)
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La tercera, denominada Villa Real de la Concepci�n,
fundada por el gobernador D. Agust�n Fernando de Pinedo,
que despu�s pas� �i ser presidente de Charcas. Ocurrida
la Independencia de la Am�rica ele la dominaci�n de Espa�a,
se le eli� solo el t�tulo de Villa de la Concepci�n. Lisia de La
Asunci�n 80 leguas y. est� situada sobre el rio IJaraguay aguas
arriba �i los 23. o y 32'. Su territorio por ahora se estiende
al Norte hasta el rio Apa: al Sud hasta Ipan�- y al Este hasta
Jas Cordilleras que dividen las tierras desiertas del Paran�.
Fu� fundada el a�o de 1772 con gente forzada, pero � poco
tiempo se aument� su poblaci�n de tal manera, que lleg� �
ser el emporio del Paraguay.

El r�pido adelantamiento de sus primeros pobladores,
la fertilidad de sus terrenos, la fecundidad de sus hermosos

campos, y la aliundancia de sus muchas y apreciables produc
ciones, atrajeron la concurrencia ele las gentes que volaron �

multiplicar su vecindario, estableci�ndose en ella, con sus fa
milias y hacientlas, no solo ele los paraguayos pobres y pudien
tes, sino tambi�n de los europeos, y ele los dem�s naturaUs
de las Provincias del Rio ele la Plata. El incremento progre
sivo elel tr�fico ele su comercio, principalmente en el ramo ele
la yerba, mate la hizo c�lebre y rica, hasta que el dictador
Francia cerr� nuestro comercio y comunicaciones con las
Provincias de aliajo. privando enteramente la navegaci�n
y estraeeion ele los frutos y dem�s art�culos de comercio del

pais, con la b�rbara idea ele empobrecernos para esclavi
zarnos.

De esta anti-pol�tica conducta del Gobierno, result� la
ruina ele aquel comercio y de los vecinos de la, Villa que que
daron pebres por las frecuentes irupciones y rollos que eje
cutaron eu sus ganados los Bagaes asociados con los Portu
gueses ele Guachi� desde el a�o ele 1813, dejando despolilado
de sus opulentas estancias y de habitantes, muertos por di
chos indios, t�elo el territorio de entre los dos rios Apa y
Aquidacymigui, reduci�ndose su poblaci�n hasta la llan
da Norte de este rio.

La 4.a es San Pedro de Ycuamaneliyi� (pozo de algod�n),
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situada sobre una Jomada alta y despejada, � 44 cuerdas (2)
al norte del rio Jejui, y 4 � 5 leguas del rio Paraguay. Su ter
ritorio al Norte, llega, hasta el rio Ypan� que lo divide de Con

cepci�n : al Este hasta las Cordilleras : al Sud el espresaelo rio
Jejuy, en que entran embarcaciones peque�as � conducir las

producciones ele esta villa hasta su desembocadura en el rio

Paraguay donde quedan los buques de mayor porte � recibir

los, cargamentos de yerba, de miel de ca�a, que se cosecha
con abundancia y otros art�culos de agricultura, para lo que
son leraees sus terrenos asi como fecundos sus campos en

ganado.
La villa de Ycuamandiy�, la fund� Don N. Ferreira,

natural del Paraguay con otros paisanos que voluntariamen
te quisieron acompa�arle eon sus familias en tiempo que D.

Pedro Mel� de Portugal gobernaba � esta Provincia por los
a�os 1780. Dista de la Asunci�n 50 leguas.

La quinta, es la villa del Rosario de Cuarepoti. Est� si
tuada sobre la orilla oriental del Rio Paraguay, � los 24,o
23' y 25" en distancia de treinta cuadras del dicho rio y 35

leguas de la Asunci�n. Su territorio al Norte llega hasta
el rio Jeju�, que lo divide de Icuamandiy� : al sud hasta el rio
Alandiivir� -. al este hasta el estero Aguapei, que es el limite
de Curuguat�.

Ira, 6.a es Villa Franca � de Remolinos, fundada por el

gobernador D. Agust�n Fernando de Pinedo sobre el rio Pa

raguay � distancia de 34 leguas de la Asunci�n en la costa

abajo; la cual de resultas de haberse anegado en una inunda
ci�n que hubo el a�e 1825 de los campos de costa, abajo �
causa de las exorbitantes crecientes de las lagunas de Igpo�,
Caa�ab�, Surubl�, y Tebicuar�, se traslad� al paraje nombra
do Los Yesos 2\/2 legua mas abajo de la primitiva poblaci�n:
desde entonces se le intitul� Villa. Franca. Su distrito al sud

llega hasta, Tebicuar� : al este hasta el rio Negro que nace en

la, laguna Igpo� y desagua en Tebicuar�: al norte el paraje

(2)Me,dida muy usada e.n las Provincias del litoral y la que equi
vale � "cien" varas.��A. J. O
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nombrado Zanjita, que es el divisorio del partido elel Saladi

llo, cuya jurisdicci�n al norte se estiende hasta el rio Surubii

l�mite divisorio del territorio ele la Villeta. Los terrenos en

Villa Franca son f�rtiles en frutos ele agricultura : producen
mucho algod�n, ca�a dulce, ma�z, mandioca, etc. ; son, tam

bi�n fecundos para la cria de ganados : pero espuestos � pe

recer de inundaciones como sucedi� en la que hubo el a�o

ele 1825 ya recordado.
La 7.a es la Villa del Pilar de �eembuc� que esta � los

27.o 52' 2" sobre el rio Paraguay y �eembuc�, eme nace de los

grandes esteros ele �eembuc� y Yacar� y desagua en el del

Paraguay, en cuya confluencia est� situada dicha Villa. Fu�

fundada por el gobernador D. Pedro Mel� de Portugal por
los a�os 1780 � 1781 con gente voluntaria � distancia de 50

leguas de la Asunci�n. Confina con Corrientes, y la divide

ele aquella comarca el gran rio Paran� que dista del Pilar 20

leguas poco mas � menos. Sus l�mites al Norte, el rio Tebi

cuar�, al nordeste el Rio Aguarai y al este confina eon los
terrenos del Pueblo de San Ignacio-Guazi�.

Tiene la. Villa del Pilar un comandante militar. El

cuerpo municipal se compone de 2 alcaldes ordinarios y un

s�ndico procurador del com�n, un defensor de pobres y otro

de menores. Sus campos en su mayor parte son bajos y ne

morosos. Son fecundos en ganado vacuno, ecoiino y lanar.
Sus campi�as f�rtiles en frutos de agricultura. Su princi
pal ramo de comercio consiste en maderas de construcci�n y
en palmas de que abunda.

Se contienen dentro de sus l�mites, seis curatos, � saber :

el de la Villa, el de San Juan Bautista, el de Guaz�-cu�, el de
Laureles, el de Yabebir� en la costa arriba del Paran� donde
Ja. Villa, del Pilar confina con los Pueblos de Santiago y San
Cosme, y el 6.oes el de Pedro Gonz�lez que antes correspond�a
� la jurisdicci�n de Corrientes, y despu�s de la emancipaci�n
de la Am�rica de la dominaci�n espa�ola, en virtud del trata
do solemne celebrado por el gobierno del Paraguay el 12 de
Octubre de 1811 con el de Buenos Aires, se declar� espresa
mente, que siendo l�mite divisorio entre el Paraguay y Cor-
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los.

rientes el lecho del Paran�, el partido de Pedro Gonz�lez per
tenec�a � la Villa del Pilar como parte integrante de su ter

ritorio. A los primeros polnlaclores del Pilar se les asigna
ron solares en propiedad y se les repartieron los campos por
merced para estancias de ganados. Desde el establecimiento
de esta Villa cesaron las frecuentes invasiones de los indios

del Chaco, que antes se internaban hasta los pueblos de San

Ignacio, Santa Maria, y el partido de Quiqui� y Quind�, y
robaban � su salvo, teniendo � los vecinos en continuas alar

mas.

En la provincia del Paraguay, se comprenden tres pue
blos de mulatos libres, y 14 ele indios; estos son los siguien
tes:

1 El pueblo de Ipan�, trasladado del terri
torio de la Villa. Real al paraje donde

hoy se llama, � los grados 25. o 27' 44"
2 Guarambar�, trasladado tambi�n de V.

Real. . , 25.o 29' 48"

3 El pueblo It�, oirjinario del lugar don
de se halla 25.o 30' 30"

4 Yaguaron, trasladado de la Cordille-
rita 25.o 33' 20"

5 San Lorenzo de los Altos, trasladado

de Tapua 25.o 16' 6".
6 Atir�, trasladado del territorio de

Villa Real
'

25.o 16' 45"
7 Tobat�, que primero estuvo sobre el

rio Tobatir� 25.0 16' 16"

8 Itap�, que primero estuvo donde aho
ra est�, Atir�. . 25.0 51' 59"

9 Caasap�, reducci�n y fundaci�n de Frai
Luis de Bola�os. . . .

� 26.o 9' 54"
10 Yul�, reducci�n y fundaci�n del mis

mo Frai Luis de Bola�os 26.o 36' 5"
11 San Juan Nepomuceno de los Cha-

raban�s trasmigrados voluntariamen-
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te de los territorios portugueses, pol

los a�os de 1798; fundado por Don

L�zaro de Rivera, gobernador enton

ces del Paraguay 26.0

12 San Joaqu�n, pueblo ele los Jesu�tas

antiguos 2o.o 1 4i

13 San Estanislao, fundaci�n moderna de

los Jesu�tas 24. o 38' 31"

14 Nuestra Se�ora de Bel�n solire el rio Ipan� � la

banda del norte distancia de 5 leguas de Concepci�n ; fu� el

�ltimo pueblo que fundaron Jos Jesu�tas con algunos indios

de los pueblos de Misiones � los que se agregaron otros in

dios Tapes fugitivos.
En todos los espresados, hay un doctrinero eon el t�tulo

de cura, estendi�ndose su ministerio pastoral � administrar

los sacramentos y el pasto Espiritual de la palabra � los arren

datarios de las tierras de los pueblos eon los que se forma una

feligres�a medianamente ping�e. Estos feligreses for�neos, pa
gan congrua al cura � que se ha ciado el nombre de primicias,
fuera de los derechos � obvenciones parroquiales de entierros,
casamientos, bautismos, sermones y misas ; � eseepcion de los
indios que nada en particular pagan, sino que el pueblo, de
las cajas ele comunidad, les satisface � debe satisfacer la can

tidad de 100 pesos anuales, fuera de los sermones (aun que
sin fruto) que llegan � predicar en las festividades de los San
tos Patrones del pueblo y en Semana Santa, por los cuales se

les paga aparte : bien que son pocos � muy raros los sermones

que oyen los indios en sus pueblos, siendo la predicaci�n el
primer deber de los curas, como sucesores de los (12) disc�
pulos de Jesucristo ; pero es � lo que menos atiende el doctri
nero. Los 100 pesos que en calidad de sueldo se le paga se

llama s�nodo: ademas se le pone un indio chacarero, una

cocinera, una lavandera y un joven que le sirva, suminis
tr�ndole los alimentos eibar�os.

Fuera de los referidos pueblos y con motivo del estable
cimiento de las ocho Intendencias en que se dividi� el Vi
rreinato de Buenos Aires, el a�o de 1782, se agregaron �
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estas del Paraguay trece pueblos de las Misiones ex- jesu�tas
que se comprend�an en el distrito de su obispado, de ac� y

allende del rio Paran�, y son los siguientes :

1 San Ignacio Guaz�, que primero es

tuvo en la co�ta del Paran�, y se tras

lad� al lugar en que ahora est� � los

grados 26.o 5' 25""

2 Santa Maria de F�, trasladado de los

Itatines, jurisdicci�n de Jerez. . . . 26.0 45' 12"

3 Santa Rosa, colonia de Santa Maria . . 26.0 53' 9"

4 Santiago, trasladado de los Itatines del

territorio de Jerez. . 27.0 8' 40'

5 San Cosme, trasladado de la otra ban

da del Paran� donde estuvo primero .

� dos leguas de Candelaria arriba. . . 27.o 18' 55"

6 El pueblo de Itap�a, or� jinario 26.0 20' 16"

7 El pueblo de Jes�s, trasladado de las

costas del rio Monda� 27.o 2' 35"

8 Sant�sima Trinidad, colonia de San

Carlos 27.o 7' 35"

Los restantes 5 pueblos de allende el

Paran� son los siguientes, pero est�n
destruidos y no se ven mas que sus

ruinas y escombros :

9 Candelaria, trasladada de Curuguat� . 27.o 26' 47"

10 Santa Ana 27.a 23' 45"
11 Loreto, trasladado del Tacurupuc� �

del Guaira 27.o 19' 28"
12 San Ignacio-mir�, trasladado del Guaira 27.o 14' 52"
13 el pueblo de Corpus, colonia del pue

blo Itap�a 27.o 7' 23"

PUEBLOS DE MULATOS.

1 El de la emboscada, arriba de la Cordillera, sobre el

rio Paraguay, fundado por el gobernador D. Rafael de la Mo

neda por los a�os de 1741 � 1742 con mulatos libres : desde
su fundaci�n cesaron los Bayaes de invadir esta provincia. f
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2 El de Aregu�, sobre la laguna Ypaeara�, que estali� �

cargo y servicio de los religiosos Mercedarios, que mante

n�an alli un capell�n y chacarerio, de que subsist�an.

3 El de Tabap� que en su mayor parte se compon�a de

esclavatura perteneciente y propia de la comunidad religiosa
de los Dominicos: esta pose�a en propiedad los campos que

los circundan en que manten�an una opulenta estancia de ga

nados y una multitud de arrendatarios que pagaban � la co

munidad arrendamientos anuales. El pueblo estaba � cargo

de un religioso capell�n; este era el gobernador y administra

dor ele sus temporalidades pero dependiente del Prior de la

�relen.

El a�o de 1820 con motivo de la estineion ele las insti

tuciones � cumuninades religiosas, se secuestraron todos los

bienes ele ellas, y se aplicaron al Estado, seculariz�ndose sus

inelividuos. De estos tres pueblos, solo el de la Emboscada
tiene Cura propio con filegresia for�nea que se compone de los
arrendatarios. El de Aregu� se comprende en la filegresia
de Itahugu�, y el Tabap� en la de Carapegu�.

Fuera de los antedichos pueblos de indios, que cada uno

tiene su cura doctrinero con filegresia for�nea compuesta de

pardos y blancos, hay en la provincia 55 parroquias, inclusas
las tres de la Capital, de numerosa filegresia ; de manera cpie
agregadas aquellas � estas, contiene el obispado del Paraguay
78 parroquias y son la siguientes :

De la costa abajo.
1 La Catedral.
2 La Anunciaci�n � Encarnaci�n del hijo de Dios, que

antes fu� Iglesia de los Dominicos, y con la estineion de las
comunidades religiosas, se traslad� � ella el sagrario del an
tiguo templo de la Encarnaci�n, que se derrib� con motivo
de la rectificaci�n de calles.

San Roque 3
lia Recoleta erijida en curato por el Dictador

5 Francia 4.
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Lambar� 5

�emb� � Frontera 6

Villeta 7
Saladillo. 8

Villafranca � Remolinos 9
El Pilar � �eembuc� 10
Pedro Gonz�lez 11

Laureles 12

S. Juan Bautista 13

Guazueu� 14

V abebir� 15

San Lorenzo del campo Grande, hacienda que
fu� de los Jesu�tas 16

Capait�, parroquia antigua 17

Itahugu� 18

Piray� � Capilla ele Gayoso 19

Paraguary, erijido en convento despu�s de la

espulsion de los Jesu�tas cuya hacienda fu� . 20

Ibicuy 21

Quiquih� 22

Mbuyape� 23

Carapegu� 24

Acahay 25

San Lorenzo de Quiind� 26

Ca�puc� 27

Ibitim� 28

Villa-Rica 29

Acanguaz� � Capilla de Borja 30

Hiat� 31

San Pedro, sucursal de Bobi 32

Cang� � Bobi 33

De la costa arriba.

Lucpie 34

Tapua � Limpio 35

Caacup� � Capilla de los Milagros 36

Piribebuy �- Capilla Guaz� 37
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Barrero grande, San Roque en la cordillera. . 38

Caraguata� de la cordillera 39

Urunde� � Capilla ele Duarte 40

Carih�, capilla de San Jos� de los Arroyos. . . 41

Los Ajos 42

Yh� �
4:"

Carimbata�. .

44

Villa de Curuguat� 45

Cuarepot� 46

San Jos� de Yetit� 17

Ytacurub� 48

Capilla ele Valenzuela en los Naranjos 49

Villa de Icuamandiy� 50

Lima 51

Tacuat� 52

Villa de Concepci�n 53

Yh� 54

Horqueta, 55

Cada Parroquia de las espresadas, se considera ya un

Partido, aunque en rigor no debe llamarse tal seg�n el esp�
ritu de las leyes ; pero cada una tiene un juez comisionado
del gobierno de la Provincia para la administraci�n de jus
ticia, hasta la cantidad de cincuenta pesos en lo civil, y en

lo criminal instruir sumarios, aprehender reos, remitirlos
al juzgado que corresponda y cuidar que los vecinos cultiven
sus tierras; estendi�ndose tambi�n su jurisdicci�n � perse
guir � los vagos y mal entretenidos. Los tales partidos
comprenden bajo de otros diferentes, valles y ca�adas po
bladas, agregadas � cada uno de los curatos referidos.

El temperamento de los terrenos que se comprenden en

la jurisdicci�n y territorio del Paraguay, es benigno y suave

como lo comprueba la general sanidad de sus moradores, causa
porque muchas familias principales habitan en sus hacien
das de campo.

En toda la comprensi�n de la cordillera es donde se go
za de mas salud, porque los vientos y aires corren all� mas
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puros y con mas desembarazo, y las aguas son mas saluda
bles, tanto para, beber como para el ba�o. La cruzan y rie

gan cristalinos arroyos, grandes y perennes que fertilizan sus

campi�as.
Empieza la cordillera desde el rio Paraguay, paraje nom

brado Arecutacu�, sigue al Sud hasta el Paraguary donde
se halla el c�lebre cerro de Sto. Tomas, llamado asi por un
sal�n cuadrilongo y aposento que hay en el medio del cerro.
obra de la. naturaleza, del cual se dice y por una tradici�n
constante trasmitida de los ind�jenas � los conquistadores de
esta vasta regi�n, se cree cpte fu� habitaci�n del Ap�stol
Santo Tomas, de quien dieron noticia los indios Tup�s del
Brasil � los primeros europeos que arribaron � aquellas
costas y entraron en sus tierras y vinieron por ellas al Pa

raguay, haber predicado el Evangelio � sus progenitores y
ense��ndoles el uso de la yerba mate, � la que los indios que
habitan los inmensos montes de los desiertos del Paran� y
� quienes les damos la denominaci�n com�n y gen�rica de

Caigu� en guaran�, llaman Sto. Tomas Ca�. de Paraguari
tuerce esta misma cordillera, y jirando al Este por espacio
de 4 leguas basta el Guaim�-Sapucay, vuelve � girar hacia el
Sud hasta el Tebicuar�, donde termina. Con carretas se su

be � ella, por cuatro partes, � saber : por el salado, por Atir�,
por Ezcurra y por Guaim�-Sapucay. Para subirla � caballo

hay varios pasos. Se divide tambi�n desde el camino que
entra, en Ybicui y sale al partido de Ibitim� : la de la parte
del Sud hasta el Tibicuar� se denomina Cordillerita : en esta

hay algunos yerbales en que se elaboran hasta 200 � 300 ar

robas de yerba mate.

Se contienen en ellas varios potreros de pasto para in

vernadas de ganado pero carecen de barrero, y en el
verano abunda de sabandijas, por lo que al rejunte de esta

estaci�n, se sacan de los potreros los ganados que se han tenido
en ellos durante el invierno : la que cae al Norte, es la cordille
ra, grande que divide los campos de Piray�, que son bajos y
los mas amenos de la Provincia. El n�mero de leguas que
ocupa la cordillera de Norte � Sud, es decir del Rio Paraguay
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al de Tubicuary debe ser de 46 poco mas � menos y su esten

sion desde sus faldas occidentales hasta, la cordillera de Tereca-

�i � ele Igatim� de 94 aproximadamente.
El n�mero de leguas que ocupa todo el territorio de la

Provincia, asi lo poblado como lo que no est�, y poseen los

Indios salvajes, por un c�mputo prudencial, asciende � 300

leguas mas � menos desde el Paran�, paso ele la Candelaria.
hasta los establecimientos brasileros � hasta Guaclii�, aunque
estos lim�trofes quieren que el rio Jejui sea � sirva de l�nea.
divisoria de uno y otro territorio, lo que nunca podr�
serlo.

Seg�n la escasa poblaci�n que se v� desde el Paran�
hasta el rio Aquidab�nigui, hasta donde actualmente llega la
de la Concepci�n, se calcula (por falta de un censo exacto)
que tendr� la provincia del Paraguay el n�mero de trescientos
doce mil habitantes, mas que menos. (3)

MARIANO A. MOLAS.

(Continuar�.)

(3) Seg�n "Alfredo du Ctraty, en su reciente obra sobre el Pa-
ragurai, el iceueo levantado en 18i57, dio por resultado 1.337,439 alnies
�.cifra que nos parece 'exagerada en el duplo por lo menos�V�ase,
"'Comuneros del Paraguay ele," por �T. M. Estada, pas. 313 (la
Nota) A. J. C.

'

���4�



ESTUDIOS FILOL�JICOS Y ETNOL�JICOS.

SOBRE LOS PUEBLOS Y LOS IDIOMAS QUE HABITABAN EN

EL PER� AL TIEMPO DE LA CONQUISTA.

(Contimuaeion.) (1)

El eco de esta famosa tradici�n se ha perpetuado como

ya lo indicamos, en las pajinas de todos los escritores serios

que se ocuparon de los recuerdos primitivos que preceden �

la historia humana. El famoso historiador moderno de la

Grecia dice. "Desde Atenas Sol�n se diriji� al Egipto para
"iniciarse estensamente en los famosos misterios ele sus

' ' templos : Psenophis de Heliopolis y Lonchis de Sais, los dos

"mas doctos entre aquellos sacerdotes, le informaron de
"much�simos secretas relativos � la historia antigua, que
"alcanzaban � las �pocas mas remotas de las primitivas
"genealoj�as de la Grecia; y le refirieron muy especialmente
' ' la historia de aquella vasta isla Atlantide, sumergida � la sa-

"zon en el Ocea.no; contra cuyos habitantes los progenito-
"res de los Atenienses habian sostenido una gloriosa guerra.
"rechazando victoriosamente sus invasiones nueve mil a�os

"antes. D�cese que Sol�n emprendi� sobre este asunto un

"poema �pico, el cual no pudo concluir por lo avanzado de su

"edad, y del que no queda nada." (2)

J . V�: .se la p�gina 437, t. VIII.

2. Grate, Part II Cap. 11. Has. of Greece. ,
, J-
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Los escritores alemanes que como Bunsem Kenrick,
Leipsius y Niebhur han entrado mas profundamente en el

vasto oc�ano de este crep�sculo primitivo, lian sentido la

necesidad de fijar su atenci�n sobre esta tradici�n que como

un rayo de luz, vacilante y grandioso al mismo tiempo, atra
viesa aquellas sombras vagorosas; y de cierto que si ella no

contradijera las preocupaciones y los h�bitos establecidos
en cuanto � los arranques de la historia cl�sica, ninguna ra

z�n existia para no tomarlo por base del desarrollo y de las

complicaciones sucesivas entre los pueblos y las razas: y
tres puntos capitales se hallan por lo menos establecidos en

ella de una manera incontrovertible : l.o su primordialidad
absoluta entre todas las tradiciones hist�ricas, perfectamente
corroborada por la iniciaci�n sacerdotal de los misterios

egipcios�2.o su trasmisi�n oral de Sol�n � Plat�n com

probada en las p�ginas de un libro como el "Timeo" cuya
verdad genuina no admite la menor duda�3.o El car�cter
eminentemente moral y puro de Plat�n.

Sentado este fondo, es imposible que la inteligencia de
todo no vea naturalmente que los or�genes de la historia no

se hallan encerrados ya dentro de los l�mites conocidos del
Asia y de sus costas. Si es cierto que la ciencia moderna
encuentra en las regiones de la Oceania las se�ales innega
bles de un profundo cataclismo, que rompiendo las costras
de la tierra, sumergi� en el fondo del mar un vasto y antiguo
continente, la tradici�n conservada en los misterios egip
cios ha sido necesariamente cierta como hecho hist�rico y
como hecho geol�gico. En este �ltimo car�cter se halla
aseverada por tres autores de la mayor nota, que sistemando
y reasumiendo todos los elatos suministrados por los nave

gantes y viageros que les precedieron, han enriquecido la
serie de las consecuencias y de los resultados obtenidos por
el estudio con los de su propia esperiencia personal Estos
tres autores son D'Urbille, en el viaje de l'Astrolabe, Bilis en
sus exploraciones Polinesianas, y Moerenhout en su viaje �
las islas del Grande Oc�ano : quienes asombrados del desar
roll� org�nico que presentan las tribus diseminadas en aque-
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lias islas, de la unidad y de la analog�a de sus mitos y de sus

h�bitos, y de las evidentes relaciones en que los dogmas que
reconocen se hallan con los del Asia y eon los del Egipto, no
han trepidado en aseverar que esas sociedades, aunque ais
ladas hoy en grupos de islas diseminadas � inmensas distan

cias, tienen un fondo de unidad que basta para probar por
si mismo la existencia anterior de una civilizaci�n homog�
nea y compacta. (1)

Pasando ellos de esto al estudio de la naturaleza,, han
encontrado que todas esas islas son crestas de las antiguas
monta�as que formaban el espinazo, por decirlo asi, de un

vasto continente ; y que al hundirse este, esas crestas en for

ma de islas quedaron como aisladas en diversos grupos y �
inmensas distancias unas de otras. "No solo, dice Dur

"mont D'Urbille, existe una tradici�n general en toda la Po

linesia, de que el vasto continente que servia de asiento �
'"las antiguas naciones, hab�a desaparecido un dia sumer-

"gi�ndose en el seno de los mares bajo un horrendo cataclis-

"mo, y dejando flotantes las islas actuales, sino que, agrega

"Ellis, ese hecho que la ciencia tiene hoy que respetar como

"un acontecimiento hist�rico en los siglos mas remotos del

"mundo, se halla comprobado con la pesca de trozos de rao-

"numentos, y otras antig�edades que se sacan del mar unas

"veces, y otras ele las cavernas y escavaciones de las islas." (2)
Todo esto nos dice que hay un acontecimiento hist�rico

relativo � la cuna del g�nero humano, cuyo secreto y cuyos
misterios duermen el sue�o profundo de la muerte en el

fondo tenebroso elel grande Oc�ano; y que al adelantar la

1. D 'Urbiille�Viage ele l'AstroJabe; Fi�o�ogia Part. II Pag. 303;
Ellis�Tocino, I Pag. 386; Noereniliout�Tomo I Pag. 571.

2. Hablando de estas .materias .con el Sr. Lastarria, personage
.pol�tico y literario de lia Rep�blica de Chille que todos- 'C-oiniocemos eoi

el Rio de !a, Plata, donde boy deisiemipe�a. una, alta misi�n diplom�tica,
tuvo ocasi�n de 'decimne que �l imiisimo, viniendo � Valparaiso, ahora
tres 'sinos, .desde, irno .de los puertos idel Per�, h.abi.a enc-onitoraicLo �
bordo mm misionero fnaincies de bastante saber y cuyo nombre o�o

�recordaba, y que -este le habia. referido el resultado i-e esas sieeavia-

cicn.es, asegur�ndole qmie llevaba � Europa, muestras de sus hallazgos.
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inmensa conjetura de que en esa vasta cuna, hoy anegada.
se halla el hilo primitivo de las tradiciones que la historia

nos muestras formadas ya sobre las costas de la Asia, se toca

un hecho eminentemente hist�rico, no obstante que no pode
mos darle el car�cter ni los rasgos fison�micos que le per

tenecieron.
Para esto r�s preciso romper las vallas ficticias de esa

pobre cronolog�a, vulgar cuya prueba se ha puesto injus

tamente sobre las escrituras de los hebreos interpretadas por

ia notoria ingnoraneia de sus primeros comentadores. I>

geologia y la erudici�n han puesto ya fuera de toda discusi�n

que el globo terrestre y el sistema solar de que forma parte
datan su existencia desde muchos millones de a�os (sic) antes

de la consignaci�n de todo recuerdo hist�rico. Los astr�

nomos tambi�n estudiando los monumentos de las antig�e
dades Caldaicas y Egipcias, han hecho constar el estado del

cielo en los momentos en que se construyeron esas obras.

Comparando ese estado con las inscripciones y con los fen�

menos estelares all� consignados, han deducido a�o por a�o

y dia por dia las pruebas evident�simas de una antig�edad en

las observaciones y en los c�lculos astron�micos de aquellos
pueblos que alcanza � 40.000 a�os por lo menos; y como esos

c�lculos cient�ficos sobre el estado de las cielos en un

momento dado, no pueden ser retrospectivos, porque para ello

seria preciso atribuir � los pueblos antiguos una facultad
sobrehumana de adivinaci�n, no queda como negar que esas

inscripciones y recuerdos astron�micos sobre la posici�n de
tales � cuales estrellas en el horizonte solar han sido obser
vaciones reales y cient�ficas hechas al frente del fen�meno
mismo que consignaron. Ahora pues, para que los Egipcios
y los Caldeos llegasen al desarrollo intelectual epie esos tra

bajos requirieron, y para que tuviesen cartas, observatorios,
instrumentos, tradiciones y registros adaptados � la impor
tancia del resultado y al arreglo econ�mico y civil del a�o.
de sus estaciones y de los caracteres astrales que fijaban su

curso y su reproducci�n, era preciso que el origen de esos co

nocimientos y de esas cartas ascendiese en lo remoto de las
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edades � cientos de siglos, evidentemente necesarios para que
las tribus primitivas se hubiesen movido y complacido en

sus viejes y emigraciones por el mundo originario.
�Solo as� puede concebirse una escena aproximadamen

te probable � la verdad hist�rica, primitiva ; y oyendo las

revelaciones imponentes de la geolog�a, sistemando los datos

de los viajeros, y confrontando el todo con el eco de las

tradiciones arraigadas al oriente de la Europa, y en el fondo
tenelxroso de la Oceania. tenemos que convenir en un hecho

que si bien puede ser una novedad para nosotros, no lo es

de ninguna manera para los sabios de nuestros dias.
En la primera �poca, de los movimientos hist�ricos de

las razas humanas, la tierra tenia, una configuraci�n diver

sa de la que hoy nos presenta. Todo tiende � convencer

nos de que el vast�simo espacio que hoy ocupan las aguas
del mar Pac�fico se hallaba ocupado por un continente que
se tocaba por el Norte con los extremos del Asia y ele la Afri

�ea. Basta echar la vista sobre la carta de esos mares, para
tener el espect�culo patente de una tierra fracturada en mil

y mil sentidos, y cuyos pedazos nadan por decirlo as� entre

imnumerables brazos de mar que dan testimonio del antiguo
cataclismo. La configuraci�n misma de la Am�rica es tam

bi�n otro testimonio para la misma presunci�n ; porque las

jigantescas alturas de los Andes cuyos declives se vienen

degradando hacia el Oriente en una inmensa distancia de

leguas, hasta dormirse, por decirlo asi, en el Atl�ntico, se

hunden repentinamente desde sus alturas en el Pac�fico.

faltando � todas las leyes naturales del equilibrio primitivo,
y como mostrando que todo ese costado del grande espinazo
continental, se rompi� alguna vez en sus junturas, dejando
un mar en el lugar que ocupaba su otra prolongaci�n y los

Archipi�lagos de la Oceania en sus estre�ios.

Solo as� ensanchando los tiempos y admitiendo la vast�

sima y omnipotente lentitud de la naturaleza, podemos lle

gar � la restauraci�n ele la verdad hist�rica.
Los inmensos pliegues de esta conjetura mas cient�fica

y mas hist�rica en verdad que las ridiculas leyendas de la
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cronoloj�a oficial, nos permiten eonceliir el car�cter ele los

sucesos primitivos y encontrarles una ley ele encadenamiento

que los ponga en armon�a con las tradiciones conservadas

en los templos Epipcios y eon los datos ele las ciencias na

turales. ,

Esa conjetura es la �nica eme nos puede esplicar el sin

gular misterio de que ninguno de los pueblos conocidos co-

mozca su propio or�jen, y que no lo pueda designar de otro

modo que refiri�ndolo � la, inmigraci�n de tribus extrange-
ras en el territorio que ha ocupado.

Ya ! Si la cuna del g�nero humano duerme en el fondo

de los mares con el continente primitivo que sirvi� de n�cleo
� las emigraciones de las tribus originarias, nada es tan

claro como ese fen�meno de la patria perdida que se cierne
en los tiempos hist�ricos sobre los horizontes neblinosos de
todas las naciones.

Son tan saltantes las consecuencias que produce el es

tudios ele las antig�edades Americanas, que casi todos los
hombres que se han ocupado de ellas con vocaci�n, han veni
do forzosamente � insistir en el punto de su antig�edad ab
soluta; y escrito ya gran parte de lo que contienen estas
mismas pajinas, hemos tenido ocasi�n ele ver en un peri�dico
de Nueva-York de noviembre del a�o pasaelo, la relaci�n de
un viaje pintoresco al volcan de Popocatepetl (1) y en ella
algunas referencias del viajero � palabras que le dijo el alia-
te Brasseur de Bourbourg en que este trataba de convencerlo
que la civilizaci�n original ele la Am�rica, muy anterior � la de
Egipto en ciencias y artes, habia procedido del Oeste y ejue
A��jico miles de a�os habia sido el asiento ele la ilustraci�n ij
elel, cultivo hasta que alguna cat�strofe universal de la natura
leza convulsion� el continente y rompi� el vasto cuerpo ele sus
naciones.

Esto mismo es lo que nos decia Plat�n al hablarnos de
la Atlantide; y solo as� se esplica como es que el continente
Americano y sus ramificaciones Oce�nicas y Austro-Asi�ti-

Harper's�New Monthly Mlaagazine.
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cas contuviesen razas antiguas de negros conservando en to

das sus tradiciones la mas patente afinidad con las razas T�r

taras, Malayas, Polinesianas, y Kamitieas.
Con estos datos es imposible no fijar uno sus sospeclias

sobre la raza estraordinaria de los Fenicios cuyo nombre
en las tradiciones orientales y Egipcias eran de E�sh-a-huaz,
raza del Kus � Kys cuyo valor f�nico presenta tan estraordi
naria pariedad como se ve con la de nuestros QuieJiuas fi

lol�gica y etnol�gicamente hablando. El empleo de la Q es

una evidente interpolaci�n � error de los h�bitos latinos de
nuestra ortograf�a ; y como el valor f�nico de la voz denota
la existencia evidente de la K, nada hay mas autorizado como

lo hemos visto y lo seguiremos viendo, que la sostitucion de

esta �ltima letra en vez de la primera.
El sabio Rodier y todos los eruditos en las materias

Orientales, siguiendo las denominaciones etnol�gicas de la

Biblia, clasifican � los Fenicios, � los Etiopes y � los pueblos
del Mar Erytheo, entre los hijos de Cush. La C latina equivale
� la K cuando se trata de idiomas orientales, y como la u

tiene el mismo valor f�nico de la y, aun en el mismo idioma

latino, la forma latinizada Cush equivale � la forma verdade
ramente oriental de Kysh, y por eso la uso � ejemplo ele los

autores que he citado, y de acuerdo con el principio general
de la erudici�n actual totalmente conteste en este punto.

Ya pues que hemos venido � tocar con nuestra mano las
tradiciones de los Fenicios, preguntaremos : � De qu� fondo
salieron sus primeras colonias?

Cinco.

El padre Gonz�lez Holguin escribe el n�mero cinco :�

Pishca.
La c est� evidentemente mal empleada en la segunda

s�laba y debe ser sostituida con K-, porque el Keshua, en

conformidad con todos los idiomas primitivos con quienes se

hermana filol�jicamente, se muestra siempre antip�tico � to-
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da letra � forma gramatical que pueda contener escepciones.
Es, como todos esos idiomas, de una regularidad inalterable.

no tiene mas que una sola declinaci�n para todos los nombres

una sola conjugaci�n para todos los verbos, y el bosque de

part�culas que hace su inmensa dificultad, se intercala siem

pre de la misma manera para alterar las raices del verbo �

del nombre, siempre constantes, y elol)legarlas � los giros del

sentido.
Las lenguas de este car�cter que los fil�logos llaman Tu-

r�nica, y � las cuales pertenece el Keshua hist�ricamente se

g�n mi profunda convicci�n, proceden todas por analojias
directas como las del idioma, tierno epie se espresan los ni�os :

proceder natural�simo desde eme se considere que las

naciones que las hallaron eran los ni�os primog�nitos de la

familia humana. Esos dotes infantiles que los distinguen.
son precisamente la prueba de su remot�sima antig�edad; y
entre esos dotes la mas caracter�stica es la de no obedecer en

la dicci�n sino � las analog�as directas de las raices, con una

estricta regularidad.
No hay profesor primario que no sepa cuanta u dificul

tades inmensas han tenido que superar sus alumnos para

doblegar su mente al hecho ele una letra sea ea, eo, cu.

ce, ei; ga, go, gu; ge, gi; y ni�os he visto yo admirablemente

diestros en la gimn�stica escolar del deletreo, cpie al inter

pretar la. tabla de una Botica leian Botisa, ri�ndose ele la ig
norancia del pobre diablo que lo escribi�.

Como esta misma antipat�a obra de los ieliomas primi
tivos, por causas que ya esplicamos al hablar de� Lenguage
de Tribu, ellos nunca tienen letras de sonido escepcional �
indeciso ; y as� es que si en el Kehsua fuese posible la s�laba

ca, seria irremediable que ei y ce se leyesen he, ki. La letra
c. era pues in�til, como se ve. No ha podido existir : y de
bemos sustituirla por la h cuyo valor f�nico es mas cons

tante, mas determinado, y mas caracter�stico del genio gu
tural de la lengua, que tratamos de analizar. Haci�ndolo
asi con esta, y con las dem�s letras de un car�cter ox�tico al
alfabeto latino, esta lengua, recobrar�a todo su vigor como
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primitiva y como independiente ; y al mismo tiempo que re

cobrar�a ese vigor, entrar�a en posesi�n de su fisonom�a y de
su car�cter propio, restableciendo con su ortograf�a y con

sus afinidades f�nicas el parentesco inmediato que la une �
ios idiomas Asi�ticos. Tomaremos un ejemplo que proba
r� hasta donde llega la importancia del restablecimiento de

la ortograf�a propia para encontrar el car�cter peculiar del

idioma de que se trata; establezcamos esta frase:�"Si yo no

te venciere, no me tengan por hombre"�Manacanta atis-

paspaca manam ccari cascaypas. Apenas puede darse una

fisonom�a mas estramb�tica � h�brida que la de esta forma

escrituraria que presenta el Keshua enmascarado con el es

pa�ol. Pero si en vez ele esto, se restablece la ortograf�a
asi:�Mana kanta atypspaka manam k'ary k'skayps, y si se

tiene cuidado de hacer la pronunciaci�n l�quida de todas las

consonantes, como lo hacen los Alemanes con su idioma

gutural y tambi�n Indico de origen, resultar� una perfecta
identidad con la pronunciaci�n que los naturales de Santia

go y del Per�, dan al enunciar cada uno de los vocablos de esa

frase.

Del mismo modo, basta que est� probado, como lo est�

para nosotros, que el Keshua no ha tenido afinidades nin

gunas eon la i latina, para que nos hallemos forzados � abs

tenernos de ella, y para que la Sustituyannos con la y que mas

bien deber�a llamarse asi�tica puesto que el griego es un

idioma de formaci�n terciaria que no contiene las raices ni

las causas de los vocablos que usa.

En los idiomas Asi�ticos la c y la i carecen de existen

cia y se hallan sostitu�das por la k y la y. Hay, es verdad,
un sonido complejo para el que todos esos idiomas, incluso

el griego, usan de un signo especial�simo (X�djandja) que

nosotros, por la impotencia de nuestro alfabeto, traducimos

por ch � sh. Pero como esta combinaci�n es, por decirlo
as� ,una combinaci�n supletoria de la impotencia de nuestros

signos, no podemos justificar con ella el uso de la c simple
para escribir un idioma primitivo al que es ageno.

No seria estra�o que chocase � primera vista y que pa-
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reciese f�til este an�lisis prolijo de cada una ele las letras de

un vocablo. Pero no es as�. Cuando se trata de un idio

ma ex�tico, el fundamento de toda la obra de su restaura

ci�n � la vida, es devolver su esp�ritu literario devolvi�ndole

su fisonom�a y como si dij�ramos�la luz de sus ojos, y sus

gestos; para, que acompa�ando la palabra, nos ayude � com

prenderla. Otra circunstancia important�sima que se reve

la tambi�n con este an�lisis, es esa existencia genuina y na

tiva que tienen en el Keshua la K y la X (la djanadja) que no

sotros suplimos con la ch muy imperfectamente; y cuyos so

nidos tan peculiares de las lenguas asi�ticas prueban aqui,
una vez mas, las afinidades de las unas con las otras.

La c con efectos guturales, y la Q cl�sica de los latinos.

deben desaparecer del Keshua que no son en �l otra cosa que

signos de servidumbre, restableci�ndose la k cuya regulari
dad primitiva y acentuada pertenece � su genio con entera

propiedad. Cinco ser� pues Pychka � Piyshkas f�cil es de ver

que la combinaci�n de la ch y que la colocaci�n que lleva en

el vocablo, tienen un cierto car�cter ex�tico que hace aper
cibirse de la falta del signo apropiado. Ese signo seria X

(djandja), el que usaron todos los idiomas orientales; y s�
entre nosotros tuviese valor f�nico, escribir�amos Py Y-ka
introduciendo en su pronunciaci�n un sonido especial�simo
imitativo de la lluvia suave, que no se reproduce con ningu
na de nuestras combinaciones alfab�ticas, y que los naturales
de Santiago dan eon una admirable delicadeza.

Para estudiar ahora las analog�as del vocablo cinco con

el de igual sentido en las lenguas antiguas, perm�taseme
empezar suponiendo que conoci�semos bien la situaci�n his
t�rica del Keshua, es decir: la lengua anterior de cuyas
raices se form�, y que teniendo inscripciones de �sta, pudi�
semos compararlas con libros de la otra, y encontr�semos
que todas las palabras de la mas antigua que empezaban eon

P, cambiaban esta letra por la Q, es decir por la K, en la
mas moderna.

Desde luego tendr�amos probado que si el Keshua mo
derno escrib�a Pyshka para decir cinco, el Keshua antiguo



ESTUDIOS FILOL�GICOS Y ETNOL�GICOS. 33

habia escrito Kyslika; pues el cambio de una letra por la otra.

en los dos grados de la formaci�n de ese idioma, se hallar�a
hist�rica y gramaticalmente probado.

Que no tenemos todav�a esa prueba en cuanto al Keshua,
es claro. Pero la tenemos en cuanto al Lat�n ; y ahora vamos

� ver toda la importancia que ese cambio tiene para nuestro

objeto. El grande historiador de las raices Etnol�gicas del

g�nero humano dice: que los idiomas It�licos, que. como el
Oseo y el Umbr�o, sirvieron de tronco al idioma, latino, usa

ban P inicial en todas las palabras en que el Latin us� despu�s
de Qu; y entre numerosas inscripciones que compara tengo
que tomar las mas f�ciles, aunque no las mas concluyentes,
para evitar las dificultades, que ofrecen nuestras imprentas
para una obra, de este car�cter.

Suae pis: en vez de�si quis.
Pot pis dat�por�Quod quis dat.

Pis ceus fust: por� Quis civis Bantina fuerit. (1)
Y de cierto que no puede ciarse una prueba mas conclu-

yente que ese para esta categor�a de hechos.

Ella estalilece en efecto que el vocablo que los latinos es-

eriJnian Quinqu�, se escrib�a y se pronunciaba Pinke en to

dos los dialectos Aus�nicos ; y al comparar este Pinke antiguo
de los dialectos It�licos, con el Pyshka de los Keshuas, no se

r�n pocos talvez los que acostumbrados � las formas cl�sicas

de nuestro Quinto, se sorprendan de la identidad material que
resalta � la simple vista de ambos vocablos ; pues hay una mis

ma raiz y una misma configuraci�n.
Natural es que una coincidencia tan notable � inespera

da, se procure esplicar por los motivos mas f�ciles que son

los de la casualidad. Pero la �ndole misma del latin, as�

como su filiaci�n hist�rica, se oponen � ello ; porque proce-
diciendo con tocias sus raices Aus�nicas y Pelasgas de la serie

de idiomas que se llaman Indo-Europeas, es evidente que s�

la raiz Pinke y Pyshk se halla reproducida en todos los idio-

(1) Pr.ine: Umb. a.dn Ose. LLamig. Vol. III. ip. 2'29: y Bums. Phi!io.s.
o� Langa vol. I paj. 36
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mas que constituyen esa serie, seria absurdo suponer una

casualidad tan repetida y tan constante en el orden l�jico ele.

su reproducci�n. Asi pues, el l'iuke Aus�nico. es Pentt para

los griegos: es Pychk (1) en todo el vasto distrito de la India

conocido con el nombre de Siali posh. Es Penchka en la

lengua Sanskrit�ca (2) es Penchki en Lituaneo (3) : Kamshak
en el Fenicio (4) y en Java, y en todo el Archipi�lago Indico

es Ponkcho. (5) Todos estos vocablos tienen su raiz primitiva
en el Paigka. Pengku Pengki. Punge de las tribus centrales
de la Tartaria y de las costas Loliiticas � siendo de notar que
la forma prominente que en ellas tiene el vocablo es la ele

Byshk � Pyshk. Bcshk � Peshk; (6) � y como en todas esas

comarcas, seg�n el sentir de los fil�sofos de la Historia, se

encierra el secreto primitivo de las razas y ele las lenguas hu

manas, no podemos negarnos � aceptar como primitiva y ge
neratriz esa forma que el vocablo presenta en ellas con

una perfecta afinidad entre el Pyshka � cinco de los Keshuas.
el Pin\-e: de la Italia primitiva, y el Pinte de los Griegos.

Sin embargo de que los fil�logos no han podido llegar �
establecer una f�rmula precisa que demuestre la manera eu

que cambian las letras iniciales de cada raiz. al pasar � Ios-
idiomas Sem�ticos desde los Tur�nicos, muchos ejemplos
hay de que la P de estos se convierte en la F de los otros � y
asi es eme al examinar Bunsen- el n�mero cinco Kam�tico le
encuentra la raiz en el Vocablo Tik � Titt (pik pit) cuyo sen

tido intr�nseco es la mano alzando � mostrando los cinco
dedos como acci�n de contar. Esa misma conexi�n del verbo
contar con la raiz del vocablo dedo se encuentran en el Griego ;
pues la palabra Pentc. que. como hemos dicho es cinco, d� exis
tencia al verbo Peupa.cein que significa revisar � contar po
los dedos, y lo singular es que en Guaran�, dedo se dice Koxta;
y que Koua no solo tambi�n es dedo en el idioma antiguo de la
China, sino que significa el arte de hacer cuentas y de escribir
anales anudando cordones. Como esto es sumamente intere-

(1) Prich. Res. in to the Phls. Hist. of Mank. Vol IV 216 f�)et�, (3) Bunsen: Geum, Res. ali Phil. Vol. I p. 66: (4) id. 211 (5)
Craufurd, vol. I parj. 263. (6) Asiatic. Num. by Bopp
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sante y significativo, pues se liga al uso de los Quipos (Kaui-
pos) del Per� que serv�an para levantar el censo, para es

cribir los anales, y para todas las cuentas del tesoro p�blico
y de los particulares, voy � transcribir lo que � este respecto
dice Prichard en sus c�lebres investigaciones sobre el G�ne
ro Humano. (1,�"Cuentan sus tradiciones (dice hablando de

"los Chinos) que un emperador Profeta, les ense�o el uso

'del hierro, � invent� el artificio del Kovpa, � cuerdas anu-

" dadas, por cuyo medio transmit�an � las edades futuras la
"memoria de los sucesos desde mucho antes que se inventa-

''sen los gerogdficos."
Este arte, que en la China, ha debido necesariamente

preceder � su uso en el Per�, muestra por- las afinidades de sus

raices con la palabra dedo, y por las afinidades de la palabra
dedo con el arte ele contar y con el n�mero cinco, que todos

estos son hechos que pertenecen � una nueva serie de fen�

menos hist�ricos y psicol�gicos, que los unos de estos pue
blos han ense�ado � los otros en las relaciones de una mu

tua influencia y comercio.

La palabra Quipos que no puede dejar de haberse escri

to con K ; y que, por mas simplificada que est�, contiene evi-
demente la raiz ��ouip relativa � dedos, tanto en el Per�

como en la China, aparece aqu� como una prueba de conexio

nes directas mil veces mas eficaz que lo que seria la escritu

ra misma que hoy usamos para probar conexiones entre

dos pueblos. Porque trat�ndose de un arte escepcional, que
arte es artificio secreto y sacerdotal (1) no se puede suponer
ni su invenci�n, ni su uso, sin una comunicaci�n directa en

tre los pueblos que lo practicaban con objetos tan an�logos.
Tan evidente es esto, como que en la Grecia y en la Ita

lia se conocia y se practicaba tambi�n este arte, como anexo

al misterio y al car�cter sacerdotal ; y pocos ser�n los epie
no recuerden haber leido que los Pont�fices Etruscos, que

(1) Vol. IV ,pa,g. �478,.
*-" ;�

'('2) His. Apol. de Jas Ind. Oeeid. Ttom. 4.o ca�p. .235 ide. las Casas

y Hierr�era: Hist. Gral. decaid. V. lib. 4,o icap. I.
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preced�an en los primeros tiempos de la Rep�blica Romana
� todos los actos de la vida p�blica de la Comuna, fijaban con

clavos en las paredes del Capitolio no solo el recuerdo de

los sucesos, sino su car�cter hist�rico tambi�n, y hasta las-

cuentas del Estado ; elel mismo modo que los Kesliuas lo ha

c�an con granos, nudos y pedrezuelas.
Todas estas afinidades contribuyen � convencer al hom

bre que las estudia de que ha habielo all� entre los crep�s
culos de la historia primitiva, una �poca en que un mismo
orden de creencias y de vida social ha prevalecido entre to

das las tribus que colonizaban el mundo, transmiti�ndose de
unas �. otras la palabra, y los h�bitos con ese sello especial�-
simo de verdad, eme, sino me equivoco, se revela ai compa
rar el orden, el sentido y el encadenamiento de los n�meros
Keshuas con los n�meros Asi�ticos; y como este no es una

demostraci�n aislada sino que por el contrario se reproduce
y se justifica, como en otro de estos estudios lo vimos, por
Jas formas gramaticales, y por la pariedad f�nica de las rai

ces, por mas que nos falta el hilo cronol�gico de los sucesos

conocidos, todo eso que nos queda es mas cpie eonelin ente

para establecer eme el imperio de los Incas era la forma de
la vida Asi�tica antigua transmitida, � la Am�rica del Sud por
la inmigraci�n de las razas Tur�nicas.

VICENTE FIDEL L�PEZ.

(Continu�iT�.)
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DE CUYO.

CAPITULO 2.o

De 1815 � 1820.

(Continuaci�n) (1)

XXI

Entraba el a�o de 1818, dejando pasar colmado de ce

lebridad � su predecesor el de 1817, que habia conquistado
pajinas brillantes para la historia arjentina.

Tambi�n �l iba � ciarle, entre algunas luctuosas, una de

oro, en la que quedar�a esculpida la alta gloria de nuestras

armas, preparando la libertad � independencia de tres rep�
blicas.

En efecto, habia terminado el a�o de 1817, dejando or

ganizada la Rep�blica de las Provincias Unidas del Rio de la

Plata bajo la unidad de r�jimen, teniendo su asiento los altos

poderes en la ciudad de Buenos Aires, en donde, por la heroi
cidad de sus hijos, por el' mayor n�mero de intelijencias y

gran acopio de recursos, habia obr�dose el hecho inmortal
de la revoluci�n de 1810, que manteni�ndose vivo y creciente
cada vez mas en enerjia y decisi�n, hacia brotar ej�rcitos con

tra los opresores de la patria ense�oreados a�n de nuestras

Provincias del Alto-Per�, Banda Oriental, y nuestra herma -

(1) V�ase Ja pajina 140, tomo VII de Ja "Revista de Buenos
Aires."
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na la rep�blica ele Chile, coronados de gloria en todas partes
donde llevaban sus armas..

Pero, si bien ese gobierno era fuerte y poderoso para

hacer la guerra, de independencia ,acertado en sus medidas

y en el nombramiento de sus Generales, del�lit�base ya su

acci�n en el interior socabado por la acci�n incesante de

mezquinas y bastardas ambiciones, por los varios partidos que

se disputaban el poder, precipitando el pa�s en el abismo ele

la anarqu�a.
Artigas en la Banda Oriental y despu�s en Entre Rios

unido � Ram�rez y ambos auxiliando � los caudillos de Santa

F�, levantando la bandera de una Federaci�n � su modo, lla
maban la atenci�n del Director del Estado, distra�an los re

cursos y fuerzas destinadas � combatir el enemigo com�n.

poni�ndose as� en peligro la causa santa de nuestra libertad �

independencia.
Esto hacia que el ej�rcito del General Belgrano sobre el

Alto-Per�, se mantuviese en la inacci�n por muchos meses ya,

sin que pudiese por falta de nuevos batallones, de dinero, ves
tuarios, armas y otros pertrechos, emprender sus marchas

contra el enemigo, que era contenido apenas por la guerra de

partidas que vivamente le opon�a en Salta el esforzado G�e-

mes. Las Provincias del Norte estaban, ya agotadas, empobre
cidas en fuerza de los ausilios de todo j�nero que habian teni
do que prestar al ej�rcito de la Rep�blica sobre el Alto-Per�,
desde el principio de la revoluci�n y por las exacciones del

enemigo en sus repetidas invasiones. Y, por lo dem�s, te

niendo el Gobierno Nacional que crear un. nuevo ej�rcito en

Cuyo para contener aquel que nos amenazaba desde Chile con

fuerzas considerables, no le era posible, al mismo tiempo, aten
der con igual actividad y abundancia al del Norte, sin embar
go que esto dur� corto tiempo, v�rjenes como estaban en toda
clase de recursos las Provincias de Mendoza, San Juan y San
Luis y r�pida como fu� la organizaci�n de ese mismo ej�rcito
y su traslaci�n � Chile, en donde la victoria le abri� el cami
no para en su calidad de auxiliar ser sostenido en parte desde
entonces, por el pais que iba � libertar.
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Este funesto incendio cpie aparec�a en el litoral de la

Rep�blica, amenazando estenderse al interior, como lo aca

bamos de decir, absorvia por lo grave y peligroso de sus

tendencias, de sus hechos atroces, de su acci�n anarquizado-
ra, toda la atenci�n y los medios del gobierno General. Re

quer�a por lo tanto prontas y en�rjicas medidas para detener
en tiempo, si era posible; este torrente de lava destructor de
nuestro grande porvenir por el que estaban derramando su

sangre y sus tesoros, nuestros padres.
Conspirando los hermanos Carreras, D. Juan Jos�, D.

Miguel y D. Luis, en cualquier punto donde estuvieron en la

Rep�blica Argentina, Mendoza, Buenos Aires y Montevideo,
uni�ndose � los caudillos del desorden y de la guerra civil,
en el prop�sito ele volver � su patria, Chile, para arrebatar

el poder y la influencia � sus mas odiados enemigos los Ge
nerales San Martin y O'Higgins, debi� ejercerse sobre ellos,
entre otras, aquellas justas y previsoras providencias guber
nativas. Sorprendidos en sus actos de rebeli�n, presos, fuga
dos, vueltos � tomar, al fin fu� capturado el �ltimo en agosto
de 1817 y puesto en prisi�n en la C�rcel de Mendoza, viniendo
en diciembre siguiente � habitar el mismo calabozo su her
mano D. Juan Jos�, por las mismas causas.

Ni�os eramos entonces y oyendo las conversaciones que
sobre los hechos de estos desgraciados hijos de Chile, se te

n�an entre personas � que pod�amos allegarnos, tuvimos la

curiosidad de conocerlos personalmente. Recordamos a�n
los rasgos mas notables de su fisonom�a y ele su aspecto
f�sico. Logramos un domingo la ocasi�n de verlos � la hora
de misa, con motivo de estar su calabozo contiguo � la capilla
de la c�rcel al trav�s de una ancha reja embutida en la mu

ralla que divid�a al uno de la otra. D. Juan Jos� era de ele
vada estatura, de una musculatura ampliamente desarrollada

y r�jida, un poco seco de cuerpo, su cabeza enteramente

calva, la nariz remangada, un ce�o fuerte muy pronunciado
en la uni�n de sus cejas, estencl�anse � toda su fisonomia p�
lida y severa. D. Luis al contrario, tenia una talla regular,
un tanto grueso, tez blanca y tersa, una hermosa cabeza con
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abundantes cabellos ondulados, negros y relucientes, rostro

afable y del mas perfecto conjunto en sus l�neas. Fij� este

su atenci�n en la curiosa contemplaci�n del ni�o, que hab�a

clavado su vista en ambos personajes y diriji�ndose con cari

�oso tono la palabra, pregunt�le su nombre y cuestion�ndole
sobre otras pequeneces que no recordamos. Esto nos "dej�
impresa una profunda simpat�a por aquel hombre que arras

trado por el torrente de las pasiones pol�ticas, iba, joven to

dav�a, � subir pronto al cadalzo, abrazado con su hermano

mayor, satisfaciendo, v�ctimas espiatorias, las crueles exijen-
cias ele una lejislacion b�rbara, de practicas brutales y sobre

todo, ele la exacerbaci�n de sus mismas pasiones � que ellos
resueltamente se habian lanzado.

Reasumiendo pues asi, � grandes rasgos, por lo que toca �
lo jeneral de la Rep�blica estos hechos, tal era el estado en que
nos encontraba, al principiar su carrera, el a�o de 1818.

XXII.

El ej�rcito de los Andes, vencedor en Chacabuco. des
pu�s de un breve descanso en la capital de Chile, hab�a em

prendido una nueva, campa�a hacia el Sud, ocupado por
fuerzas enemigas, que, reconcentradas al fin en la plaza fuer
te de Talcahuano, fu� necesario ponerles sitio.

La relaci�n de los sucesos de esa campa�a, ele los heclios
heroicos que coronaron de gloria al ej�rcito unido al frente
de esa ciudad y puerto, formidablemente fortalecidos, queda
encomendada al historiador chileno y al argentino, que, cada
uno de un lado para la inmortalidad de esos mismos liedlos,
deben esculpirse en bronce.

O'Higgins, jefe de ese ej�rcito. Las Lleras, Freir� sus

Tenientes y otros muchos jefes y oficiales, hicieron prodigios
de valor, conquistando laureles inmarcesibles. Otros, por
su arrojo tambi�n rindieron all� su vida en defensa de la Pa
tria. Entre estos lamentamos la p�rdida de Boedo, del jo
ven del capit�n del n . 8 de los Ancles D. Leandro Garc�a, hijo
del octogenario Teniente Coronel del mismo batall�n va re-
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tirado en Mendoza. D. Bonifacio Garc�a y algunos otros que
no recordamos.

La desesperada defensa que hicieron en Talcahuano Jos

espa�oles esperando el prometido auxilio de Lima de nume

rosas fuerzas al mando del General Osorio y la llegada en

efecto de ese nuevo ejercito enemigo, sindo una corta divi

si�n del de la Patria, que sitiaba la guarnici�n de dicha plaza,
hizo que el General San Martin, combinando un nuevo plan
de campa�a, en presencia de aquellos resientes acontecimien

tos, ordenase la retirada al general O 'Higgins para esperar al

invasor en posiciones convenientes con todo su ej�rcito reu

nido. As� se. verific� � principios de 1818.

XXIII

Continuaban, entre tanto, en los pueblos de Cuyo los

trabajos de administraci�n en el ramo de la guerra y en

aquellos otros que exijian su mejora y progreso internos, con

esa actividad y empe�osa decisi�n que hemos descrito y com

probado con hechos aut�nticos, con monumentos que resis

tiendo al tiempo y � la destructora acci�n de las guerras civi
les que sobrevinieron, est�n a�n de pi�.

El colejio de Mendoza, por ejemplo, complementaba con

ventaja de su bien merecido cr�dito, y de los lisonjeros re

sultados que empezaba � dar en sus primeros pasos
�su plan

de estudios, su r�jimen interno, aumentando nuevas y prove
chosas asignaturas � cargo de notables ilustraciones en las

ciencias. El estudio de las Matem�ticas, en toda su situaci�n

dirijido, como hemos dicho, por el padre Espinosa, � medida

que avanzaba cada a�o en la rendici�n de pruebas de la dedi
cacion y aprovechamiento de sus disc�pulos, mayor era el
est�mulo que se desarrollaba en aquel y estos para entrar al

desempe�o de mas dif�ciles estudios.

Descollaban en la aula de matem�ticas de segundo a�o
Correa (D. Borja) Rivera, Roig, Galigniana (D. Ger�nimo)
Segura (D. Anselmo) Calle (D. Juan) y otros (mendocinos)
y sobresalientemente D. Jos� Maria del Carril (de San Juan)



42 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

Outes (de Salta), despu�s Catedr�tico de esa ciencia en la

Universidad de Buenos-Aires en cuya ciudad muri�. A fines

de ese mismo a�o, estuvieron todos estos en aptitud de levan

tar la carta topogr�fica de la ciudad ele Mendoza y sus subvur-

bios, repartido entre todos ellos por secciones sobre el terre

no el trabajo, que llenaron de la manera mas cumplida y

perfecta. Todav�a el a�o de 1860 existia en el departamento
de Polic�a de Mendoza esa carta. No sabemos si habr� sal

vado de las ruinas � que redujo � esa ciudad el terremoto

del 20 de marzo del a�o siguiente.
La fama bien merecida de nuestro Colejio eomenzalia �

atraer la juventud estudiosa de todos los puntos de la Rep�
blica, aun de los mas apartados, con eseepcion de Buenos

Aires y C�rdoba, que tenian sus antiguas universidades, no

obstante que de esta �ltima, se retiraron muchos mendoci

nos para ingresar al de su pais. De estos fueron dos Carre

ras, dos Gonz�lez, Roig de la Torre y algunos mas, San Juan

envi� dos de los Carril, an Godoy, dos Rojo, un S�nchez�

Salta, � Outes, Arias (D. Tom�s) y � un Figueroa�La capi
tal de Chile dio tambi�n su continjente al Colejio de Mendo

za�Los dos hermanos P�rez, uno de los cuales es el actual

Presidente de esa rep�blica�un Godoy�La Vigne�Rosales

despu�s por mucho tiempo y hasta hoy, encargado de Nego
cios, Ministro residente de su patria en Paris.

Pero volviendo sobre los principales acontecimientos de

ese a�o, el movimiento activo con que estos se preparaban
y suced�an, impulsaban de un modo asombroso la acci�n

administrativa del Gobierno de Cuyo, muy principalmente
Cn su capital, Mendoza, centro, por consiguiente, ele los
recursos y de los materiales de guerra en reserva, pun
to de pasaje' para las comunicaciones, �rdenes, ausilios y
dem�s del gobierno Nacional, al General en gefe del ej�rcito
en Chile, en Ocasi�n que continuaba, unido al de esa rep�bli
ca en campa�a. �

La estaci�n de. verano, que d� f�cil paso por la cordille
ra de los Andes, aprovech�se en el envi� de pertrechos de to
da especie, de cuadros de oficiales y en ellos algunos jefes de



RECUERDOS HIST�RICOS. 43

nota.

El Intendente de Cuyo, General Luzuriaga, lo repetire
mos aun una vez mas, multiplicaba su celo y actividad en el

desempe�o de su tan delicada misi�n en esa �poca de peligros,
en que, un suceso desgraciado podia poner en inminente

riesgo de libertad de dos rep�blicas.
Prest�bale eficaz cooperaci�n � este majistrado, en su

puesto de mayor de Plaza, el benem�rito patriota coronel D.

Manuel Corvalan, que habia desempe�ado con igual consagra
ci�n, actividad, � intelijencia el mismo empleo, al lado del

general San Martin, en su gobierno de Cuyo. Lo hemos

visto simepre � caballo y al gran galope, atendiente � todos

los puntos que estaban bajo su direcci�n y vijilancia, dando

�rdenes, disponiendo todo, en los cuarteles, en el parque y

Maestranza, Guardias, Dep�sitos, Hospital, Fronteras, y all�
en fin, donde la responsabilidad del gobierno y la suya propia
como jefe inmediato de las armas, requer�an un ojo avisor,
Ja mas constante y prolija inspecci�n sobre todo lo concer

niente al ramo de guerra. El Coronel despu�s General Cor

valan, era una especialidad aventajada en aquel destino.

Contrilmy� en mucho con sus servicios personales y un genero �

so desprendimiento, al triunfo de nuestras armas en esa guerra
tit�nica.

.
r - XXIV.

Cum subitl. . . .cuando se no spresenta esa noche de
S� ! . . . . s�anos permitido tomar estas sublimes palabras

del poeta romano que, desterrado de Roma, escribi� sus

eleg�as tristium para' referir aquella trist�sima noche en que
fu� sorprendida la ciudad de Mendoza con la infausta noticia,

des desastre de nuestras armas en Cancha-Rayada�19 de
Marzo de 1818 !,!!....

Cum subitt-. '.-. fcuanda se nos representa esa noche de

costernacion, de espanto, de zozobra en que, de s�bito,
habia eaido la alegre, la. animada ciudad de Mendoza, siento
vivas en mi imajinacion las tristes impresiones que, como
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todos sus buenos habitantes, yo tambi�n sufr�.

Era un viernes santo�25 � 26 del mes de Marzo del
a�o de 1818. La ciudad permanec�a silenciosa y casi soli
taria, en sus calles, conmemorando los fieles con su reveren

te reeojimiento la muerte del Salvador del Mundo. Ter

minados los �ltimos oficios ja rezos de ese dia en todos los

templos, las puertas de estos se habian cerrado. La luna,
principiando su decrecimiento, hab�ase levantado bastante
sobre el horizonte y pardas nubes, de cuando en cuando, la
ocultaban, aumentando asi el tinte t�trico con que la cubr�a
desde que apareci�, aquella trist�sima noche.

Pocos momentos hacian que el relox de Cabildo habia

dado las diez, dejando oir la sonora campana sus golpes.
uno tras otro, con pausa y tono l�gubre : como si ella tam

bi�n con sus ecos pla�ideros quisiese anunciar el gran de
sastre que pronto iba � saber el pueblo, sobreeoji�ndose de
aflicci�n y cayendo postrado por la inmensidad y funesta tras
cendencia de aquel, el �nimo de todos.

Un grupo de cinco personas, venidas de distintos puntos
y con paso apresurado, vi�se � esa hora en la plazuela de la
casa de Correos que ocupaba un �ngulo ele la plaza, principal
Conversaban en voz baja, espres�ndose en la acci�n y dibu
j�ndose en el semblante de cada uno de los interlocutores, la
intranquilidad de sus esp�ritus y como si un pensamiento
nacido de la proximidad de una calamidad p�blica les preo
cupase.

Aquel sitio era en ese tiempo el punto de numerosa reu

ni�n de ciudadanos que, con ocasi�n ele la llegada semanal-
mente de las balijas de correspondencia de todas las carre

ras, iban, unos � recibir la suya, otros � saber noticias, de
grande inter�s, en la situaci�n, para todos. Alli como en

un club, al aire Jibre se hablaba de negocios mercantiles, de
la guerra, de la pol�tica, de todo. Abundaban los mariscales.
� elaboradores de planes estrat�jicos, los tribunos y los cor

redores de noticias falsas, inventadas que, de boca en boca
corr�an hasta llegar � conseguir cincuenta, sesenta, ediciones
cada una, por de contado, con sus respectivas correcciones.
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aumentaciones y comentarios. No era extra�o ver pues,
que dos hombres conversando de pie en aquel lugar, atraje
sen por esa circunstancia sola, dos, seis, que se les reunie

sen, veinte, ochenta, si algo hab�a ele novedoso, que forma

sen otros grupos, y � veces, muchedumbre para la que era

estrech�sima la plazuela, teniendo entonces que desbordarse
� la plaza principal y � las esquinas. Llegado � ese estado el
rcndez-vous del Correo, la ajitacion se produc�a en los corri

llos, se absorvian estos unos � otros y formaban una masa

compacta y un rumor sordo se dejaba oir entonces � la dis

tancia salido ele aquel no interrumpido palabreo de tanta

jente, con tan diversos tonos de voz�gritaban y manotea

ban, perorando, aplaud�an, reproliaban�se retiraban unos y

les reemplazaban nuevos, hasta que la hora avanzada de la no

che, � la exijencia en la mayor parte de las ocupaciones indi

viduales, si era ele dia, los hacia dispersarse poco � poco.

Aquella, noche melanc�lica, que en su t�trico claro os

curo parec�a presajiar una gran cat�strofe, una pe�blica cala

midad, cinco minutos despu�s de la reuni�n en la plazuela
del Correo de esos cinco hombres que conversaban en voz

baja, se deslizaban como sombras desembocando por las ocho

calles que se cortaban en la plaza principal, de � uno, de

� dos, de � tres juntos, hombres que iban con aire inquieto
al lugar donde estaba aquel primer grupo, y llegando aumen

taban el c�rculo y desde luego la ajitacion de �nimo que se

pintaba en todos los semblantes.
- Otros cinco minutos corridos, los grupos se habian au

mentado considerablemente, en el correo, en las esquinas, en

la plaza, frente � la casa del gobernador intendente, General
Luzuriaga, al costado sucl de esta. Los rumores corr�an de
uno en otro, de funestas noticias. Ve�anse salir y llegar �
esa. casa � caballo y � gran galope, el Comandante de Armas

Corvaban, sus Ayudantes, Edecanes de aquel, ordenanzas,
conduciendo �rdenes y ejecutando oportunas medidas de se-

' guridad, disposiciones precaucionales para todo evento des

graciado que mas � menos pr�ximo, llegara � comprometer
el orden p�blico y aun la causa, nacional.
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El terror de un peligro inminente, epte la generalidad de
Jas gentes, lo sentia inmediato, se difund�a r�pidamente y se

notaba que con la consternaci�n marcada en el rostro, los

ciudadanos se retiraban � sus casas, no queriendo perder
tiempo en hacer sus preparaciones para una emigraci�n. Las;

se�oras, en las ventanas � las puertas de sus casas detenien

do � los transe�ntes, les preguntaban llenas de ansiedad y

aflicci�n, la causa de aquella alarma tan � desliora y epie se

presentaba eon el aspecto de funestas desgracias para la cau

sa de la Patria. El transe�ntes satisfac�a la pregunta en bre-

�ves palabras, y en los mismos t�rminos que le habia sido
trasmitida la noticia, y pasaba, y aquellas se retiraban deso�a
das al interior de sus habitaciones, � permanec�an, dudando,
ansiando mas detalles y aclaraciones, en su puesto para cues

tionar � cuantos pasasen.
�Y que era pues al fin, lo que habia originado acrueJJa s�?

bita, inesperada alarma en la ciudad de Mendoza?
�Ay!. . . .era la sorpresa hecha al ej�rcito Argentino Chi

leno que mandaba en Gefe el General D. Jos� de San Martin.
por el espa�ol que mandaba el general Osorio en Cancha-Ra
yada, el 19 de marzo de 1818 !

H� aqu� como lleg� esta fatal noticia � la capital de
Cuyo.

El Teniente de Artilleria de los Ancles, D. M. A. (men-
docino por desgracia), saliendo el primero en fuga del campo
del desastre, dando espuela � su caballo de dia y de noche,
pasando los altos y escabrosos Andes, salvando en alas elel
pavor, esas estrech�simas sendas al costado de insondables
precipicios, habia llegado entre 9 y 10 de esa noche del vier
nes santo que hemos descrito, � la ciudad de Mendoza. Cerca
ele 180 leguas, por tales caminos, corri� en dos � tres dias,
no estamos seguros en esto. Entr�se � su casa, p�stetelo del
miedo y del cansancio y dijo � su familia: todo se ha perdido.
el ej�rcito de la patria ha sufrido una completa derrota. Es
parci�se en el acto la fatal noticia y llegando hasta el General
Luzuriaga, mand� llevar al oficial A . . . . � su presencia. Lo
cuestion� sobre el suceso, y este con las l�grimas en los ojos



RECUERDOS HIST�RICOS. 47

y con el terror pintado aun en su semblante le repiti� aquellas
mismas palabras. Habia oido, agregaba, las desbargas, pri
mero del batall�n Burgos del ej�rcito espa�ol, que sorpren
diendo al nuestro que estaba con sus armas empabellonadas
y durmiendo, habia penetrado hasta el centro y despu�s otra
descarga y tiros de fusil sueltos, envolvi�ndose en una com

pleta confusi�n seguida de la dispersi�n de todo el ej�rcito
unido sin saber cual habia sido la suerte del general en ge

fe, si habia muerto � habia sido hecho prisionero. El Go
bernador mand� al oficial se retirase y permaneciese en su.

casa en clase de arrestado.
Sin parte oficial aun de este terrible desastre, que podia

volver � uncirnos al yugo del oprobioso despotismo colonial,
sin cpie ning�n otro testigo presencial de tal desgracia, se hu

biese presentado en toda esa noche, el pueblo de Mendoza y
sus autoridades, sorprendidos � su vez, habian caido en la

mas profunda consternaci�n y de pronto apoder�se de todos

los �nimos la zozobra y el espanto por un peligro inminente de

invasi�n � la Provincia. Sin embargo y como antes lo he

mos dicho, el General Luzuriaga y su Estado Mayor, las au

toridades civiles y gran n�mero de ciudadanos, entusiastas por
la causa de la libertad, se sobrepusieron con su presencia de

�nimo, con las prontas y acertadas medidas, con los recursos

de todo j enero ofrecidos, al desaliento producido por aquel
inesperado contraste de nuestras armas.

Todo fu� previsto y � todo se atendi� activamente para

poner no solo en estado de defensa la provincia de Cuyo, sino
para prestar inmediatamente cuantos auxilios debia requerir
el ej�rcito patriota en su retirada, si es que algunos restos

de �l habian conseguido salir en orden y compactos del cam

po del desastre. Una de sus primeras providencias fu� des

pachar chasques y comisionados, con intervalos de horas, uno
tras otro, � Chile, con t�rmino perentorio y angustiado, co

mo lo exijian las circunstancias, con orden de ir hasta encon

trar al General en Gefe, � aquel que ocupase su lugar. Tam
bi�n se despacharon �rdenes � los Tenientes Gobernadores
de Cuyo para que ayudasen con prontitud y en�rjica acci�n
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Jas medidas del Gobernador Intendente. Dobl�se la vijilan
cia respecto � los Carreras presos en la c�rcel p�blica, temien
do que se aprovechasen de aquel conflicto para intentar y efec

tuar una evasi�n, que complicar�a considerablemente, sin du

da, una situaci�n ya de suyo tan peligrosa.

XXV.

Testigos presenciales de la sorpresa de Cancha rayada,
y tambi�n algunos cronistas de nuestras glorias militares,'
con suficiente acopio de documentos y de noticias fidedignas
han dejado pajinas escritas sobre ese notable episodio, que

reeojer� la historia, argentina. No nos incumbe, por lo tan

to � nosotros, hacer en este lugar un nuevo relato.

B�stenos decir, reasumiendo los hechos, que la salvaci�n

del ej�rcito, de la. independencia de dos rep�blicas, del

honor de nuestras armas, debi�se en esa noche fatal, de

confusi�n y ele terrible conflicto, al Coronel del n.o 11 de

los Andes D. Juan Gregorio de Las Heras, que mandaba una

brigada. Su pericia militar, su ojo de �guila, su acreditad')
valor personal, sobresaliendo en esta dote la serenidad y la
feliz inspiraci�n en su puesto de mando, le valieron ser el
h�roe ilustre, ele inmortal gloria, en ese terrible contraste.

del ej�rcito unido, manteniendo compacta y en orden una

divisi�n de 3,000 y mas hombres, que sac� del campo, re

tir�ndose � la capital y que fu� durante su marcha el punto
de reuni�n de los dispersos. Brilla aun hoy dia sobre sus

nevadas sienes la corona c�vica con que dos rep�blicas, en

el sentimiento uniforme de sus hijos agradecidos, premia
ron hecho tan altamente ilustre y trascedental para la causa

de sud Am�rica. Y brillar� durante siglos y siglos sobre su

sepulcro, cuando, con inmenso dolor de esas mismas dos re-

plblicas, llegue el momento de cerrase, cnlririendo sus ve

nerandos restos.

Despu�s de todo, dos clias transcurrieron sin que se su

piese en Mendoza la verdad y el tama�o del desastre. Al
cabo de ellos, lleg� el parte oficial y con �l los detalles con
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cernientes, que hacian saber la consoladora noticia de haber
se salvado el ej�rcito y estar reorganiz�ndose apresurada
mente � las inmediaciones de Santiago.

Despert�se de nuevo, mas vigoroso, en los pueblos de

Cuyo el entusiasmo patrio. Cumpliendo el Intendente las
�rdenes perentorias del General en Gefe del Ejercito uni

do, los ciudadanos todos concurr�an con la espontaneidad de

siempre � hacer efectivos los auxilios que exijia el estado
del ej�rcito, seguido de cerca por el enemigo, envanecido por
la sorpresa de Cancha-rayada. Era indudable que una gran
batalla se aproximaba, y ve�ase del uno y del otro lado de la

Cordillera, cuyo pasaje sobreviniendo muy pronto la estaci�n
de las. nieves iba � ser cerrado del todo, desplegarse una acti
vidad para aumentar nuestras lej iones en hombres y en ele

mentos de combate. No habia que perder tiempo, si en re

paraci�n de las armas argentino-chilenas y en inter�s de la

causa, americana, deb�an redoblarse los esfuerzos para al

canzar � toda costa una inmediata y completa victoria.
Pero mientras que se desenvolv�an r�pidamente estos su

cesos, otro, aunque personal, ligado con aquellos por graves
antecedentes tenia tambi�n lugar�Los dos hermanos Carre

ras, D. Juan Jos� y D. Luis, presos, como hemos dicho, en la

c�rcel de Mendoza, habian fraguado en esas apuradas cir

cunstancia, un motin que tenia por objeto, seg�n el mismo

plan sorprendido � tiempo, obtener su libertad, prender al

Intendente de la Provincia y tomar hombres y recursos para
i'�ermar una divisi�n con la que se lanzar�an � Chile y se apo-

pederarian del poder y del mando del ej�rcito�En el acto de
ser tomados los hilos de este complot, el General Luzuriaga
orden� se les levantase un proceso y dio cuenta de ello al

Supremo director en Buenos Ayres, al Gobierno de Chile y
al General San Martin.

Entonces, nuestra corta edad no nos permit�a juzgar so

bre la verdad � falsedad de ese hecho de los Carreras�Des

pu�s, no tuvimos oportunidad de ver los legajos de esa cele

bre causa que, como la seguida tres a�os mas tarde �. su otro

hermano D. Miguel, encontr�banse ambos en los archivos
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de Gobierno de Mendoza. Al presente no podemos asegurar-
si se han estraviado � no�� pesar de haber procurado des

de acmi el informe al respecto de un amigo en Mendoza, que
ha prometido d�rnoslo.

No estamos pues en aptitud de dar mas esplicaeiones
sobre este hecho�Remitimos al lector que quiera formar

juicio imparcial sobre �l, en cuanto lo permite la. oscuridad

en que hasta ahora permanece envuelto � los "Escritos pos
tumos del General D. Toribio de Luzuriaga". que lia pu

blicado esta misma Revista y al "Ostracismo ele Jos Carreras"

por el se�or Vicu�a Maicena.

Terminado ese proceso, .-fueron sentenciados � sufrir

la ultima pena esos dos infortunados hermanos. Su ejecuci�n
tuvo lugar en la plaza principal ele �Mendoza el 8 ele Abril

de ese mismo a�o de 1818.

'

. XXVI.

Al dia siguiente, 9 ele abril, lleg� �. manos elel Goberna

dor Intendente de Cuyo el parte oficial de la gran victoria

que habia obtenido el ejercito unido, bajo las ordenes elel
invicto General San Martin en el llano de Maip� el dia 5 del
mismo mes, contra el ej�rcito espa�ol � las �rdenes del Ge
neral Osorio.

La ciudad de Mandoza, la primera que recib�a, de este

lado de los Andes, tan feliz noticia alz�se entusiasmada, dan
do repetidos V�ctores � la Patria, al �nclito General San Mar

tin, vencedor en Chacabuco y Maip�, � los valientes elel

ej�rcito unido que, en esta �ltima gran jornada, habian ilus

trado sus nombres, por su valor elenodaelo, por su pericia y

eliseiplina venciendo en buena ley y de la manera, mas com

pleta, � los vencedores de Austerliz y Marengo.
Los habitantes de la, capital de Cuyo y de sus estensos y

poblados arrabales, hambres, mujeres, viejos, ni�os y aun

enfermos, t�elos apresuradamente y en tumulto se agolpa
ban � la plaza principal, � las calles de mas tr�nsito, vivan
do, como acabamos de decir, � los h�roes de esta espl�ndida
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victoria y para oir los detalles de ella, para tener un ejem
plar del parte dado por el triunfador, para contemplar los

trofeos en banderas, estandartes y otros objetos, tomados al

enemigo. Tres d�as duraron las solemnes y fastuosas fiestas
con que Mendoza celebr� la victoria de Maip��Uuminasio
ues de colores, magn�ficos fuegos de artificio, salvas de arti

lleria, espl�ndidos bailes y servicio ele ambig�, repetidos ban

quetes, funciones de teatro de aficionados. Era verdadera

mente, un exeso de lujo, de ardor patri�tico, el que des

pleg� esta ciudad, cuna del ej�rcito de los Ancles, manifes

t�ndose orgullosa ele les laureles que ese su hijo querido aca

baba de conquistar de nuevo, mas frondosos, mas lirillantes

y abunelantes que los arrancacUs con tanto arrojo y valen

t�a en Chacabuco.
Los pueblos de San Juan y San Luis, � su vez, lleva

ron el regocijo p�blico en esta vez, al mas alto punto de

caloroso patriotismo eon que se distinguieron siempre en

esa memorable campa�a.
Mendoza tuvo dos banderas de las tomadas al enemigo

y � San Juan y San Luis repart�dseles una respectivamente,
que colocaron como trofeos bajo las b�vedas de sus princi
pales templos.

Esas fiestas, en Mendoza, no eran las cpie especialmen
te preparaban con crecidos gastos y tiempo suficiente para

que fuesen dignas del alto y glorioso hecho de armas � que
-las consagraban. Esa capital quer�a que asistiendo � ellas

las presidiera el General vencedor. Se le esperaba � fines
de abril, de paso � Buenos Aires.

El recibimiento del h�roe de Chacabuco y Maip�. fu�

una fiesta ele triunfo, no obstante haber hecho, todo lo po
sible e] General San Martin para escusarse de ella. Mendo
za estaba de gala desde un dia antes. Un inmenso pueblo se

apost� desde muy temprano en la larga calle, entrada prin
cipal de Chile. Los �rboles que la enfilaban � los costados.

los edificios todos estaban adornados con banderas, gallar
detes y hermosas colgaduras azul y blanco ; arcos triunfales.
vistosamente decorados de trecho en trecho, cubriendo sui
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�ngulos escudos alusivos y magn�ficos trofeos militares. El

estampido del ca��n, anunci� la. aproximaci�n del ilustre

triunfador, y las salvas ele artiller�a, los repiques ele campa

nas de diez templos, los vivas ele oclio � diez mil personas,

eme se arremolinaban al paso como un torbellino, atronaban

el aire. Al aparecer el General en presencia de este su bien

amado pueblo, fu� tomado en brazos desde su caballo y

transportado as�, en un largo trayecto, hasta la casa de su

amigo el ciudadano don Manuel Ignacio Molina, en la plaza
principal. Algunos de sus edecanes y ayudantes de campo y

una peque�a escolta le acompa�aban. Aquella noclie y el dia

siguiente, particularmente, se ve�a enloquecido de entusias

mo al pueblo mendoeino, rodeando por largas horas, los

ciudadanos, unos despu�s de otros para darse lugar, la casa

del General vencedor em Maip�. Quer�an verlo, tocarlo,
hablarlo, dejar impresa en su mente de una manera indele

ble aquella elevada figura, aquel bello tipo ele h�roe antiguo.
para dibujarlo por sus recuerdos, narr�ndoles las glorias de

la Patria, conquistadas por �l y sus valientes soldados, � sus

hijos y � sus nietos.

El General San Martin no pudiendo detenerse sino tres

d�as en Mendoza, solo adn�ti� un banquete y uno � dos bai

les, en los que se ostent� el mayor lujo en los salones pre

parados en un gran patio de una casa particular. Acept� de
3a Municipalidad las fiestas p�blicas que esta quer�a dar en

celebraci�n le� gran triunfo del 5 de abril de 1818, en las
llanuras del Maip�, y como una manifestaci�n de adhesi�n

al triunfador, por parte del pueblo Mendoeino. Acept�las
para el tiempo en que regresase de Buenos Aires. Accedi�
� la solicitud que se le hizo por la misma Municipalidad pa
rra que el Sargento Mayor Beltran viniese de Chile � prepa
rarlas desde luego, eon esa especial inteligencia que pose�a al
respecto.

Partiendo en seguida el General � Buenos Aires, lleg�
� esta ciudad capital de la. Rep�blica el 11 de mayo siguien-
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te(l). donde fu� presentado al Soberano Congreso de las

Provincias Unidas del Rio de la Plata, por el Supremo Di

rector, General Pueyrredon, como lo fu� el joven General

del ej�rcito de Italia al Directorio para poner en sus manos

las banderas tomadas en Lodi, Areola, Montenote, y otras

celebres batallas, y el tratado de Campo-Formio, como los

laureles conquistados para la rep�blica en esa r�pida y glo
riosa campa�a. Asi apareci� ante el Congreso Argentino
nuestro joven General, este modesto republicano, reciente

mente vencedor en Chacabuco y Maip�. Fu� recibido de

ese Soberano Cuerpo con ardorosos aplausos, con palabras
dignas del que tan alta gloria habia dado � dos rep�blicas.

Este mismo Congreso acord� merecidos honores al in

victo General San Martin, volviendo, entre otros, � conferir

le el grado de Brigadier General que siempre rehus�. To

dos los Jefes y oficiales del ej�rcito ele los Andes, fueron con

decorados con un cord�n por la victoria de Mayp-� �i ios pri
meros de oro, � los segundos de plata. Prpmov; enr�o � un gra

do mas � aquellos que se habian distiaguido. Mand� tambi�n

por medio de un decreto se abriese una l�mina en bronce que

debia repartirse en todas las capitales de Provincia y ciuda

des subalternas, alusiva � las dos victorias que nuestras armas

habian conseguido contra los espa�oles en Chile, con esta

inscripci�n: La .gratitud Nacional al General en Gefe y

Ej�rcito vencedor en Chacabuco y A�aip�. Sancion� igual
mente que los jefes, oficiales y tropa, eran�Heroicos defen
sores de la Naci�n, Y "que sus nombres se inscribiesen en

"un Registro C�vico que debia existir en cada Municipalidad"
(2 y 4 de Mayo de 1818.) (2) Ni esto ni aquello, se llev� �

efecto.

El Congreso y Directorio de Chile no fueron menos jus
tos y agradecidos en votar honores y premios al ej�rcito re

conquistador que, al mando del General San Martin, habia,

trasponiendo los Andes, cubi�rtose de gloria en dos grandes

1. "Efem�rides" de Nu�ez.
2. Id.

, . , , .
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batallas�la de Maip� sobre todo.
Cuatro mil novecientos arjentinos y chilenos, comba

tiendo con un denuedo y arrojo singulares durante seis ho

ras�desde las 12 del d�a hasta las seis de la tarde�habian

triunfado de cinco mil trecientos espa�oles veteranos vence

dores en cien batallas y combates. Gran n�mero de pri
sioneros fueron tomados y entre ellos t�ela la plana-mayor.
los generales Ordo�ez. Primo ele Rivera, los coroneles �Mor

�a, Morgado y otros gefes y oficiales ele nota. �Solo su Gene
ral en gefe Osorio, con una peque�a escolta, salv� huyendo
� Valpara�so, de donde se traslad� apresuradamente � Con

cepci�n. Parque, armamento en general, la caja militar.

banderas, estandartes y otros trofeos, cayeron en poder del

ej�rcito-unido.
La descripci�n de esta espl�ndida victoria la han hecho

ya muchas plumas que, � fueron actores en ella, � consiguie
ron compilar eon exactitud y minuciosa proligidad, sus deta
lles. A ellas pueden ocurrir nuestros lectores.

DAMI�N HUDSON.

(Continuar�)



NAVEGACI�N DE ULTRAMAR EN EL SIGLO Xlfill

CARTA DEL PADRE CAYETANO CATTANEO

Inserta en el " Christianesim o felice" de Luis Antonio Muratori y
traducida del italiano por Jos� Manuel Estrella.

(Continuaci�n.) (1)

Llegados por especial gracia de Dios � los 4 � grados
despu�s de la l�nea, se levant� un viento fresco y por mu

chos dias, que nos desclav� de aquel mar de aceite en que es

t�bamos casi inm�viles, y mitig� mucho los escesivos calores

de aquel horno. Verdad es que creciendo siempre mas, ter

min� por una tempestad, la cual, no obstante como se vio. nei

fu� peligrosa. No esper�is de mi su descripci�n: la encon

trareis en los poetas y en los historiadores. Solamente os

1. V�ase la p�gina 468, t. VIII.

"Advertencia."�Ha sido preciso suprimir un p�rrafo por
haberse perdido un orijinal y no ser posible reponerlo. El ejemplar
do Muratori de donde han sido traducidas estas cartas, es una edici�n
en dos vol�menes perteneciente !� la " Biblioteca-Americana " del

general Mitre. Hoy no es posible consultarlo por encontrarse este al
mando del ej�rcito de operaciones, de consiguiente no ha quedado
otro arbitrio que sirpriex�r la .parte e.n que se describ�a mn �pescado.
Los se�ores Lamas y Carranza tienen la misma: obra; .pero la edici�n

que posee el primero es 1752, de Venec-ia, y la que tiene el segundo
es In traducci�n francesa de 1754, en ninguna de las cuales se encuen

tran estas cartas que se publicaron eu el segundo volumen. El es�or

Estra-da, nuestro amigo, ha tenido Ja deferencia de permitirnos adop
tar este temperamento para no suspender la .publicaci�n de la presente
carta y de otras dos que tenemos ya en nuestro .poder.
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dir�, cute yo no hab�a visto tal multitud de rel�mpagos y de

rayos, porque eran tan consecutivos el uno al otro, que el

cielo, cuando llegamos � la, noche, estaba completamente
iluminado, ni recuerdo haber o�do estr�pito semejante al de

los que caian en el oc�ano, quo sinembargo, creo procedie
se del mismo mujido del mar. Esta, fu� la ocasi�n en que
vi el San Telmo, que no es otra cosa que una llama de friego
que se enciende durante la tempestad en la punta de un palo
� en la estremidacl de una entena, y que es recibido comun

mente por los marineros como una se�al eiert�sima de cpie la

borrasca acabar� pronto y sin peligro del buque, por lo cual,
la primera vez que aparece todos se arrodillan en el acto.

dando gracias � Dios y � la Sant�sima Virgen por tan feliz au

gurio. Eran como las dos � las tres de la noche y parec�a
que el viento se enfurec�a cada vez mas cuando uno baj� �
toda prisa � la c�mara en que est�bamos nosotros, anun

ciando que en aquel momento se habia visto el San Telmo.
Yo entonces por salir de la. duda, de si aquello era tina apren
si�n popular � una cosa efectiva me dirij� � popa, donde tan

pronto como rae vieron:�A��relo, Padre, me deeian, m�relo
all�. Mir� con atenci�n y en verdad era asi, es decir, una pe
que�a llama que reluc�a sobre la. estremidacl de la entena ma

yor, y se distingu�a muy claramente en la oscuridad de la no

che. Lo observe con sumo placer, como tambi�n la alegr�a es

traordinaria con que toda la mariner�a cantaba en dos coros

las letan�as de la Sant�sima Virgen, la confianza epie ten�an en

que la borrasca acabar�a sin peligro, al pinito que mientras
las ondas segu�an enfureci�ndose y retumbaban los rayos
por todas partes, ellos segu�an su canto alegremente, sin
'hacer el menor caso. Si la llama en cuesti�n es un efecto
natural � no, no me pondr� ahora � averiguarlo. Solo digo
que aunque sea asi, como los fuegos fatuos y otros seme

jantes, Dios se sirve de ellos para dar � los navegantes una

esperanza, casi cierta del feliz �xito de la tempestad.� que
ellos atribuyen � la intercesi�n del glorioso San Telmo.
al cual pintan generalmente con un buque y una llama en la
mano y en cuyo honor recitan todos los dias una devota can-
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cion como � protector contra las tempestades.
Delio tambi�n advertir, cpie casi tocio el trecho del

mar sugeto � la Zona t�rrida y mucho mas en la vecindad
del Ecuador cuando llueve sobre los vestidos, el agua en po
cas horas se descompone y produce gusanos blancos como

los del queso, de modo que si pasada la lluvia se olvida al

guno estender su vestido mojado y esponerlo al sol, lo en

contrar� bien pronto cubierto de semejante mercanc�a. As�

despu�s de varias circunstancias que dejo por ser de poca

cuenta, arribamos al Tr�pico de Capricornio, casi � la mitad
de la cuaresma, que por buena fortuna nos toc� pasar toda

en el mar, donde os aseguro, que se hace mucho mas rigu
rosa, que en tierra ; porque , asi como en medio ele tanta

agua, se padece mas sed que en ninguna otra parte, asi tam

bi�n, en meorio � los pescados, se esperimenta su escasez mas

que en ning�n lugar, ya que mientras camina la nave no se

puede pescar;�asi fu�, que � eseepcion de tres � cuatro

veces que probamos un poco ele pescado fresco, todo el resto

lo pasamos con salado que servia sino � quitar el hambre, �

lo menos � encender la sed. J�ntase � esto que las horas de

comer en los buques de Espa�a, son completamente diver

sas por no decir contrar�as � nuestra distribuci�n, pues, co

mo cuatro horas antes ele medio-d�a se va � la mesa : y esto

lo llaman almuerzo, es decir le colezione: tres horas des

pu�s de medio-d�a se prepara lo que llaman la comida, es

decir il decinare ; y hasta el dia siguiente ya no se d� cosa

alguna. En este tiempo de cuaresma las funciones de piedad
se hicieron con mucho mas fervor y frecuencia que ante

riormente, predicando ya uno ya otro, eon tan buen efecto

que por lo general al acabar el serm�n con un acto ele con

trici�n, casi todos acompa�aban al Misionero con l�grimas y

golpes de pecho, pidiendo humildemente perd�n al Se�or y mi
sericordia. Los capitanes, pasageros y oficiales acud�an siem

pre con gran edificaci�n y aunque podian acomodarse cl�nele

se sentaba tocia la dem�s gente, ellos estaban siempre en pi�
se�al�ndose tambi�n en esto la piedad tan propia de la na

cion espa�ola. Ademas, se hacia todos los dias, mientras lo
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permit�a el tiempo, la Doctrina Cristiana y se recitaba el Ro

sario con otras oraciones en cuatro partes distintas, es decir
en la popa los pasajeros, en Ja proa para los marineros, de

bajo los soldados y sobre cubierta la gente de servicio, con

gran consolaci�n nuestra al o�r por todas partes alabanzas

del Se�or y de su sant�sima Madre, resonando en medio del

Oc�ano.
De este modo �bamos acerc�ndonos felizmente � n�es

tro t�rmino, cuando el dia 25 de marzo al despuntar el alba.
surji� una niebla muy espesa, que dio motivo � esperar pro
viniese ele Ja vecindad ele tierra. Por tanto, se ech� la zonda

y se encontr� fondo � las 140 brazas, de lo que el Piloto de

dujo no poder estar la tierra muy distante, porque en este

mar, cuando se est� muy lejos de ella, no hay euerta que al

cance al fondo. Tocios dimos afectuosas gracias � la Beat�sima

Virgen con las letan�as, que por primera vez se cantaron con

el festivo son de las Misiones acostumbradas en M�dena. El
Piloto sin embargo porque atendiendo la espesa niebla, no

podia discernir � qu� distancia se encontrar�a la tierra, ni

sabia, si hab�a all� escollos � bancos de arena, volvi� la proa
en direcci�n al medio dia, prosiguiendo su v�age hasta alean-
zar la altura de 35 grados, en que viene � estar el cabo de
Santa Maria y en la ma�ana del 27 la volvi� hacia el poniente
Despu�s de comer ech� la sonda y contra su esperanza en

contr� solo 50 brazas ele agua, de donde dedujo, seg�n las
medidas notadas en estos mares, que la tierra no podia dis
tar mas de 25 millas; por esto, dudando de poder descubrirla
en aquel dia por ser muy tarde y no queriendo, por otra

parte acercarse mucho por temor de que levant�ndose en la
noche un viento impetuoso nos arrojase � la costa, aconseja
do por su escesivo temor se puso � la capa, que es cuando se

cruzan las velas con simetr�a tal, que el viento dando en una

parte refleja por contraposici�n en la otra, de modo que no.

empuja la nave ni adelante ni atr�s, permaneciendo esta in
m�vil como una roca. Con todo, como la otra nave, esto es.

San Francisco, sin tantos temores, prosegu�a su v�age � toda
vela, la nuestra como capitana juzg� conveniente retenerla.
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lo que hizo enarbolando sobre la gavia una bandera holan

desa, y disparando un ca�onazo, que era seg�n sus signos,
aviso de ponerse prontamente � la capa ; porque cuando mu

chas naves van de conserva, sea en flota � en armada, cada
una tiene registrados en un libro todas las se�ales que deben
dar en cualquiera ocasi�n, seg�n Jos cuales est�n prontas y
entienelen en un liabrir y cerar de ojos, aunque se encuentren

aeostumliran hacer por medio de ca�onazos � de banderas

diversas, enarboladas en uno � otro sitio : asi se hablan y se

entiende en un habrir y cerrar de ojos, aunque se encuentren

�. distancia de muchas leguas. El San Francisco, en efecto.
entendi� pronto la orden que se le daba, bien que estuviese �

tres � cuatro millas de distancia y se puso � la capa. A me

dia noche se dispar� otro tiro de artilleria, levantando si no

me enga�o, uno � dos faroles, que de noche sirven en vez de

Jaandera, y esto era se�al de volver el bordo y tonar atr�s,
lo que quer�a nuestro piloto por temor de acercarse dema
��laclo � tierra. Pero el otro que era, como ya dije, mas ani

moso y muy perito en su arte, al o�r esta, nueva orden se

enoj�, conociendo muy bien, que proced�a solo de la es-

cesiva cautela, de nuestro piloto, y espuso � los pasageros de

distinci�n, que all� eran muy numerosos, ser un desprop�
sito manifiesto el volver atr�s, cuando tenia viento favora

ble, que si se mudaba, en contrario pod�a empujarlos en alta

mar centenares de leguas, como hab�a sucedido otra vez ; qu�
�l sabia muy bien en que lugar se encontraba y que tenia
bastante pr�ctica de aquellas costas, que habia reconocido
cuidadosamente en otro viage hecho � Buenos Aires. Por

esto, los pasajeros, que por otra parte ten�an gran concepto
de su pericia, y estaban muertos de fastidio por la lentitud de
la capitana, lo animaron � no perder la ocasi�n de aquel
buen viento y en vez de tomar atr�s seg�n la orden, � seguir
adelante prosiguiendo su viage. Asi lo hizo, sustray�ndose
� favor de una neblina de las sugestiones de nuestro piloto.
lo que desealia de tanto tiempo atr�s. Nosotros entretanto

estuvimos firmes todo el dia de la niebla por temor como dije,
de dar con las costas. El dia siguiente, que despunt� clar�-
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simo � la mitad de la, ma�ana grit� el joven de la gavia :�

�tierra! �tierra!, noticia que fu� recibida con j�bilo univer

sal, porque desde que, dos meses y medio antes, hab�amos

salido de las Canarias, no hab�amos visto sino cielo y agua.
Se sacaron fuera, cuantos anteojos grandes y eliicos habia en

el buque, y quien de un lugar, quien de otro, todos estallan

mirando por descubrirla claramente, pues por ser playa raza

sin montes y sin �rliolesno era, f�cil encontrarla. Cuando

finalmente nos acercamos tanto, que se pi�do distinguir cla

ramente por todos, no es f�cil esplicar la alegr�a com�n, epie
mostraban congratul�ndose unos con otros por haber al fin

llegado al t�rmino tan deseado, ele lo que se dio gracias al Se

�or con un. solemne Tc-Deum.
No obstante despu�s de tan gran consuelo, sobrevinie

ron varias no peque�as tribulaciones. El capit�n con los

interesados y nosotros tambi�n, est�bamos muy desconsola

dos porque no se descubr�a por ninguna parte el �San Fran

cisco, de modo que tem�amos que habiendo caminado el dia
de aquella niebla espesa, pudiese haberle sucedido alguna
gran desgracia; ya hab�amos tenido igual sentimiento cerca

c�e las islas de Cali� Verde al perder de vista al Patacho, que
no vimos mas en todo el camino. Por esto el capit�n dio
orden al muchacho de la gavia cute observase atentamente si

por alg�n laclo se descubr�a, prometi�ndole tres frascos de
vino de buena, medida. No pas� mucho tiempo sin que el mu
chacho avisara 'desde la centinela, que se descubr�a � lo lejos el
San Francisco. Miramos con los anteojos y convinimos casi
todos en que era una nave, la' cual navegaba � toda. vela, h�
cia tierra; y no podia ser otra que el San Francisco; por lo
cual completamente consolado el capit�n pag� los tres fras
cos al gaviero, que habia dado la feliz noticia. Pero pron
to este nuevo consuelo se convirti� en nuevo dolor ; porque
caminando hacia aquella parte, cuando estuvimos cerca re

paramos que no era, el San Francisco lo que se ve�a, sino
ciertos escollos, que mirados de lejos, parecen propiamente
un buque con las velas hinchadas, de modo que aunque hu
bi�ramos leiclo poco antes en una relaci�n exact�sima, que
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dichos escollos hacian esta burla � muchos pasageros. que
los hab�an visto en otros viages, no habia manera de persua
dirnos que no fuesen una nave efectiva, antes se hicieron so

bre esto algunas apuestas considerables hasta cpie llegando
quedamos desenga�ados, porcpie mirados bajo otro aspecto,
parecen dos castillos derrocados, por la cual son llamados asi �

los Castillos, nombre con que figuran en las cartas geogr�fi
cas. El pobre capit�n qued� doblemente burlado ; por la

nave que no parec�a, y por los tres frascos, que ya no vol

ver�a � encontrar. Pero pronto se agreg� una tri
bulaci�n mayor y fu� un viento contrario que se levant� y

nos hizo desanclar en muchos dias n�as de 440 millas, per
diendo de vista la tierra; y mucho mas padecimos por la es

casez de v�veres en que nos encontramos y las graves turbu
lencias que se escitaron en la nave, corri� la voz que no ha
bia � bordo agua sino para diez � doce d�as, y vi�ndonos en

alta mar, con viento contrario, sin saber cuando podr�amos
tomar tierra, nos consider�bamos en gran peligro. Se trat�

por tanto de acortar la raci�n de agua � los soldados, dismi
huy�ndoles un cuartillo � vaso al dia- pero ellos hicieron en

tender resueltamente, que si se les diminu�a por necesidad
tal porci�n, se disminuyese igualmente � todos comenzando
desde el capit�n hasta el �ltimo, porque todos tenian igual
mente el derecho de la propia vida. Y en esto ciertamente
tenian raz�n, la cual representada por personas ilustradas al

Capit�n hizo que desistiese, con lo cual se esquiv� el casi evi
dente peligro que tem�amos de una furiosa sublevaci�n de sol

dados, que el comandante protest� claramente no poder en ese

caso mantener en su deber.

Apenas se estingui� este fuego cuando se encendi� otro

.entre los pasageros de mayor consideraci�n y el pilpto.
Viendo estos, por una parte, que los v�veres iban llegando � su

fin y por otra, que el viento contrario habia. cesado, quer�an
que se volviese � descubrir de nuevo la tierra. Pero el

piloto respond�a que aquel viento, si bien era favorable, era

demasiado impetuoso y que por eso quer�a mantenerse lejos
de la playa. Instaban estos, que � lo menos se pusiesen � la
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vista de cualquier playa, donde eon la. embarcaci�n se pudie
sen bajar doce soldados con otros tantos marineros, que hi

cieran provisi�n de agua dulce y que tomaran algunas vacas

selv�ticas de las (pie lialiiaiuos visto en los dias anteriores

pasar en la, ribera y remediar ele ese modo la necesidad en

cpie nos encontr�bamos. Pero �l firme, respond�a no que

rer retroceder � poniente sino cuando se encontrase en tal

altura cpte pudiera embocar directamente el Rio de la Plata,
que en cuanto � la escases de v�veres el capit�n debia haberlo

pensado � su tiempo y hacer provisiones abundantes, sabien
do bien que en el mar pueden sobrevenir mil accidentes, en

cuando � �l, que no tenia otra obligaci�n, que de conducir con

seguridad la, nave, ni deb�a arriesgarla � ciar en un banco �

escollo, aventurando por capricho ageno las vidas y los capi
tales de tantos y mucho mas su propia reputaci�n : y por cierto

no lo discurr�a mal. Pero estos respond�an que perderse
por encallar en un banco � morir ele hambre y de sed, tocio

era perecer ; con la diferencia que esto era casi cierto, si

se engolpaban siempre mas en alta mar, mientras lo de los

bancos y escollos era solo un eseesivo temor de su parte.
Pero como viesen que gritaban al viento, enojados finalmente
se unieron en consulta, con el capit�n en la c�mara de popa,
donde asi unidos en corporaci�n, formaban el magisterio
legitimo 'del buque, y citado ante �l el piloto, le ordenaron ab
solutamente que tomase rumbo hacia tierra, lo que fu� obli

gado � obedecer : de otro modo hubieran podido formarle

rigoroso proceso en Buenos Aires. As�, cuando Dios quiso
volvi� poco � poco la proa hacia el poniente, y en uno � dos

d�as descubrimos el Cabo de Santa Mar�a, pasado el cual nos
encontramos en la embocadura del Rio ele la Plata.

Cuando en Europa leia yo en los historiadores y ge�gra
fos, que la boca del Rio de la Plata tenia ciento cincuenta y

mas milas, me parec�a exageraci�n, no habiendo en estos paises
especie ni ejemplar de rios tan desmensurados. Sin embargo.
por la concorde autoridad de tantos escritores no pod�a me

nos de creerlo, y cuando llegamos � la embocadura, os con

fieso que ten�a un sumo deseo de salir de dudas por mis pro-
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pios ojos, y he encontrado eme es verdaderamente as� ; lo de

duzco especialmente de �sto: que cuando partimos de Monte -

Video, que es una fortaleza situada mas de cien millas den
tro elel Rio, donde ya se ha estrechado una mitad, debiendo
atravesarlo � lo ancho, caminamos un clia entero sin des
cubrir la costa, y cuando se est� hacia la mitad se pier
de de vista la playa ni se v� otra cosa alrededor cpie cielo y

agua � guisa � manera de un vast�simo mar. Por tal se po
dr�a tomar sino quitara toda duda el agua dulce corriente y
turbia exactamente como la del P�. Adelante de aqu�,
en Buenos Aires, otras cien millas mas adentro donde se es

trecha de nuevo otra mitad, no solo no se discierne la playa
opuesta, que es � la verdad completamente llana, pero ni

aun las casas y campanarios de la Colonia, que es una ciudad
de Portugueses situada precisamente en frente � Buenos
Aires.

Yo he tenido muchas veces la curiosidad de subir so

bre nuestra f�brica y mirar atentamente un dia clar�simo y

no he podido descubrir sino un horizonte de mar, y aunque

aqu� no clan de anchura sino 36 millas aproximativamente,
creo que deben ser muy largas. Verdad es sinembargo que
la profundidad no corresponde � la desmesurada anchura

porque tiene muchos bancos de arena muy peligrosos, cu-

'biertos con solo tres � cuatro brazas de agua ; uno de los cua

les, grand�simo, est� en la embocadura, que hace sumamente

dificultosa y se llama el Banco ingl�s, � porque lo descubrie
ron los ingleses, � porque un bujel suyo que venia de Buenos
Aires bien cargado de Plata, hecha venir de contrabando por
tierra del Per�, encall� all� y se perdi�. En solo doce a�os
van encallados all� ocho bajeles portugueses, como tambi�n

poco ha el Lanfranco, bajel espa�ol de 70 ca�ones. Os dejo
pensar si en este paso nuestro Piloto se andar�a con rodeos

y tendr�a en ejercicio sus anteojos. Solo os dir�, que cuando

se trataba del R�o de la Plata lo llamaba el infierno por haber

se encontrado en otro viaje que por aqu� hizo, en peligro
de perderse por una tempestad, que verdaderamente son mas

peligrosas que en cualquiera otra parte. Y la raz�n es, por
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que cuando en alta mar los vientos se enfurecen dejan correr

Ja nave de una parte y otra, lo que aqu� no es posiJ�e por que
se camina siempre entre escollos y liancos. Ademas de que

aqu� las ondas por la furia del viento se levantan tan altas y

como en la mar, por una parte, y por otra, no teniendo el Rio

de tanto fondo corre riesgo la nave al descender desde la ci

ma de las ondas hasta los profundos valles que forman, de dar

con la. carena en el fondo y abrirse.

Tomadas (1) todas las cautelas posilnles. se resolvi�

cuando � Dios plugo, � entrar por las instigaciones de los pa

sageros y ele los primeros oficiales de la mariner�a, sin cuyo

impulso no lo habr�amos hedi� de cierto acpiel dia ; porque, ha

bi�ndose puesto el sol ya, no quer�a �l caminar mas por

temor de un escollo cubierto cpie est� � 60 pasos de la isla de

los Lobos, paso � que no cpieria arriesgarse de noche. Pero

represent�ndole todos, que ten�amos la isla ya bajo los cijos.
como � dos tiros de ca��n, de donde estaba reconocido

y que aquella noche ademas corr�a una luna llena, y tan clara

que se podia leer una carta, dej�se inducir aunque ele mala

voluntad, y por gracia de Dios pasamos muy felizmente. Esta
isla es completamente desierta, y solo la habitan en cantidad

lobos marinos, que viven igualmente en el agua que en tierra

y cuando ven pasar alguna nave vienen en tropel � su en

cuentro y llegados � ella muchos se aterran eon las garras
de adelante � la orilla, dejando la otra mitad del cuerpo en

el agua. Despu�s alzando la cabeza miran hacia la gente y
rechinan los dientes como los monos; despu�s de lo cual se

sumerjen de nuevo en el agua, pasando ac� y all� en tropas
acompa��ndose de ciertos aullidos agradables, hasta que se

retiran � dicha isla � costas vecinas, donde los paisanos los
cazan por la piel que sirve para muchos usos y tiene un pelo
bell�simo. Ni les cuesta, mucha fatiga � peligro el tomarlos-

por que no son fieros ni envisten; solamente se sustraen con

la fuga, corriendo tan lijero como pueden � sumerj�rse en el
rio. Pasada la isla de los Lolios nos sobrevino una calma

1 El Padre ha escrito "premesse esprimidas."
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que sinemliargo dur� poco, y que nos fu� ademas aliviada
con una pesca abundant�sima de ciertos peces preciosos que
son � corresponden � los que llamamos all� mecchie, de cer

ca de dos libras cada uno, y en tal abundancia, que apenas

arrojado el anzuelo lo recojiamos ya cargado. Muchos que

'por no perder tiempo halnan atado en la misma cuerdecilla
dos � tres anzuelos, sacaban casi siempre en- el mismo tiem

po otros tantos peces, y mas ele uno en solo media ma�ana

llen� dos � tres barriles, lo cpte sirvi� de gran diversi�n

para los muchos que pescalnan y para los otros, que eran es

pectadores. Y hubo escelente �ptima provisi�n para todos

en la suma necesidad de v�veres que padec�amos. Ni delio

omitir aqu� cierto pez, que llaman (rapros) el cual tiene cua

tro bajos largu�simos y en medio al espinazo una como ala

con una. espina de tal malignidad, que si pincha con ella lo

que sucede f�cilmente sino lo aporrean pronto � palos) si

pincha digo una mano se hinchar� todo el lirazo ; si un pi�
toda la pierna, con dolores agud�simos de que es muy dif�cil

curar. Y aunque la tal espina parece Jnastante d�bil y fle

xible, es preciso decir que es dur�sima, porque � un lijero
golpe que uno dio sobre ella en una mesa, el pez, que era

de los mas peque�os, pas� de parte � parte la mesa con

asombro de todos por que era de madera muy fuerte y tenia

de grueso mas ele un dedo.
El dia. siguiente caminamos � favor de un viento fresco y

� la noche dimos fondo ante la isla � playa de Maldonado. Aqu�
habia naufragado poco antes el c�lebre bajel ingles llamado
El, Caballo marino, el cual chocando en un escollo bajo el agua
.�se abri� de un golpe con p�rdida de toda la gente y mas de
un mill�n y setecientos mil pesos, con que volv�a cargado de
Buenos Aires, cuyo gobernador los ha confiscado de fisco

real, haci�ndolo pescar al presente con la mayor diligencia
posible, y se supone que sacar� buena porci�n, porque dos

dias antes que lleg�semos nosotros, volv�a � Buenos Aires

una barca cargada-con ochenta mil pesos que ya habian pes
cado. La ma�ana siguiente caminando poco � poco ic�n

cautela llegamos � la isla de las Flores, tambi�n desierta y
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frecuentada solo de lobos marinos; este es el paso mas peli
groso por la estrechura que forman cuatro escollos poco vi

sibles que est�n al rededor de la isla y la, estremidad del Ban

co Ingles, que acaba aepi�.
Como � medio (lia descubrimos el tan suspirado .Monte

Video, distante 20 millas, que es un monte aislado en forma

de un pan de az�car, � cuyo pi� hay un puerto, que es la pri
mera escala de las naves, que de las Canarias vienen � esta

carrera: y Ja. tarde del sallado ele Pasi�n, dia en que hab�a

mos terminado la novena, de la Sant�sima Virgen dolorosa,
dimos fondo aqu� eon alegr�a y j�bilo universales, no tanto

jior haber llegado finalmente despu�s de seis mil millas �

mas de viaje � tomar puerto, cuanto porque terminaron to

das las ansias y temores que nos habian agitado por los dos

buepies nuestros compa�eros, es decir, el patacho, cpie como

dije, hab�amos perdido de vista cerca de la Isla de cabo Ver

de y el San Francisco en las cercan�as de los castillos. Aqu�
encontramos el pataclio el cual tan pronto como nos descu
bri� � lejos nos salud� con nueve tiros de artilleria y salien

do del puerto, vino � nuestro encuentro. Con todo, como

no ve�amos mas que una nave, ten�amos alguna inquietud por
lo que hubiera podido acontecer � la otra, pero pronto nos

libr� de todo temor el patacho, porque acerc�ndose nos dio la

alegre noticia de que �l habia llegado � aquel puerto trece dias

antes y pregunt�ndole al momento nosotros, si habia visto el

San Francisco, respondi� cpie si: que habia llegado tambi�n
ocho dias antes, esper�ndonos de hora en hora ; pero viendo

despu�s que no acab�bamos de llegar, habia tirado direc
tamente hacia Buenos Aires aquella misma ma�ana � lo que

respondimos con mil vivas y congratulaciones. Este arribo

anticipado de la compa��a fu� ventajoso para nosotros, por
f�e Habr�amos debido estar anclados ocho � diez ol�as y *.-._

caso de mal tiempo veinte � treinta hasta que se enviase la
lancha � Buenos Aires para tomar all� un Pr�ctico del Rio:
que son se�alados al efecto y se pagan con cien pesos para ea

da uno ; pues no hay piloto por animoso y esperto que sea,
que se fie de su ciencia, para seguir � Buenos Aires entre tan-
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tos escollos. Pero ya el patacho habia, enviado su lancha y con

elucido los pr�cticos para cada una de las naves, por lo cual.

encontr�ndolos prontos, pudimos seguir nuestro viaje en la

ma�ana siguiente. No encontrareis probablemente en las car

tas geogr�ficas � Montevideo, sino bajo el nombre mas humilde
de Alante Ser� do, por ser una poblaci�n formada de nuevo 2

� 3 a�os h�, � la que, por �relen de Ja Corte van trasport�ndose
familias ele Jas Canarias, 25 � 30 de las cuales condujo nuestro

patacho, y otras tantas deber� trasportar cada a�o un buque,
que el Rey ha permitido � aquellas islas, con el cual pueden
venir � traficar en estas regiones sus vinos y tabacos, eon la

obligaci�n sin embargo, de conducir dicho n�mero de familias

hasta epie este sitio est� bien po1 lado. La raz�n es. que con

esta poblaci�n se asegurar� la Espa�a ele la gran porci�n de

pais que yace entre el Rio de la Plata, el Brasil y el Mar,
hacia el cual han mostrado los Portugueses grandes aspiracio
nes para continuar su Brasil con la Colonia � isla de San Ga

briel que tienen frente � Buenos Aires, defendida con fuertes

castillos � fin de que les sirva de escala para introducir de

contrabando todas las mercanc�as que quieran en los Estados

de Espa�a, envi�nclolas por tierra � Chile y el Per�, con gran

ventaja suya y da�o de los mercaderes espa�oles, que cuan

do llegan con sus naves bien cargadas no saben como vender

sus pacotillas, encontrando el pais ya abundantemente provis
to de todo, porque los ingleses y franceses se refugian tandren

� la Colonia, haciendo lo mismo. Cuando nosotros llegamos
� Buenos Aires, nuestros comerciantes tuvieron la triste no

ticia, de que � la saz�n se encontraban en la Colonia 20 bu

ques entre ingleses, portugueses y franceses ; los cuales hab�an

-despachado todos en barquillas y furtivamente sus mercanc�as

� muy buen precio, sin que estos, como me lo dec�an, supiesen
como vender las suyas. Los espa�oles ayudados de nuestros

indios tiempo atr�s los han arrojado de esta Colonia dos veces.

pero despu�s por suma condescendencia el Rey de Espa�a la

restituy� � los portugueses, cpie para no perderla de nuev>

la han fortificado muy bien. Antes, para asegurarse mas y

unir como decia, el dominio de todo este pais con el Brasil�
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ocuparon el sitio de Monte- Video, levantando un fuerte con

intenci�n de alzar otro fuerte � los Castillos y ocupar asi la

costa hasta comunicar con Rio Janeiro; lo que hizo abrir

finalmente los ojos � los Espa�oles, que vinieron � la cima,
cuando todav�a no habian perfeccionado el fuerte, y subida la

artilleria los desalojaron. Despu�s, conocida la importan
cia de este sitio para, dominar el Rio y tener en sugesion toda

la costa, pusieron una Fortaleza Real con cuatro � cinco ba

luartes, bien provistos de ca�ones de bronce y con doscientos

soldados de presidio, � un laclo de la cual se est� formando

al presente la mencionada ciudad de Canarios, gente muy ro

busta � industriosa, que pronto dar�n otro ser � esta costa

y la tendr�n segura.
Los padres que llegaron ocho dias antes que nosotros en

el buque San Francisco y tuvieron ocasi�n c�e desembarcar

varias veces nos contaron, que al presente no se cuentan mas

ele tres � cuatro casas de ladrillo de un solo piso y otras cin

cuenta � sesenta callanas formadas de cuero de buey, donde

habitan las familias venidas �ltimamente liasta cpie se fabri

quen bastantes para alojarlas. Los fabricantes son indios de

nuestras Misiones, que vinieron en 1725 por orden del go
bernaclor de Buenos Aires en n�mero de cerca de dos mil

para fabricar como lo han hecho hasta ahora la fortaleza, y
bajo el cuidado de dos de nuestros misioneros, cpie los asisten.

predicando, confes�ndolos en su lengua, pues no entienden
la espa�ola. Habitan dichos dos padres en una de esas ca

banas de cuero, y los pobres indios sin casa ni techo, espues
tos despu�s de sus fatigas al agua y al viento, y sin sueldo ni
salario sino solo con el descuento del tributo que deben pa
gar. �Mientras estaban en tierra los padres de la otra nave

sucedi� un lance curioso, visto por ellos, que no puedo omitir,
porque da � conocer muy bien la calidad de estos nuevos fie
les. Cn indio de los mas robustos no epieria aquel dia tra

bajar en la cortina de un baluarte. Irritado el comandante
de la fortaleza dio orden � los soldados, que lo pusieran en

prisi�n. El indio al oir prisi�n (palabra cuyo significado
entendi� muy bien) tom� un manojo de flechas y mont� en el
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acto � caballo, y preparando su arco amenazaba al primero
que se acercara para tomarlo. Hubieran podido los solda
dos matarlo con los mosquetes, pero temiendo el comandante
irritar los otros indios si este era muerto, orijinando una

peligrosa sublevaci�n � � lo menos que todos huyesen, tom�
el partido de hacer saber al Misionero la obstinaci�n de acpiel,
para cpie, si era posible, pusiese remedio. Vino el Padre y
con pocas palabras cpie le dijo lo hizo desmontar del caballo

y elejar el arco y las flechas. Induci�ndolo despu�s con bue

nas maneras y amorosas palabras � recibir alg�n castigo por

su falta, hedi�lo tender en tierra le hizo dar 24 azotes c�i�

asombro de los soldados, al ver que el que poco antes no te

m�a la boca de los arcabuces, se rindiese despu�s tan pronto
� solo las palabras elel Misionero. Y mucho mas se maravi

llaron cuando oian que en medio � los azotes no hacia otra co

sa sino invocar � Jes�s y � Maria en su ausilio; por lo que al

gunos de los soldados prorrumpieron en esta esclam aci�n;

�Que gente, es esta"? . . . .Es necesario decir oque son �ngeles,
porque si nosotros hubi�semos recibido semejante castigo
hubi�ramos nombrado y votado � mil diablos! y ciertamente

que es cosa digna de maravillarse, ver que b�rbaros tan

feroces por naturaleza, epte no pudieron ser subyugados por
los espa�oles presten despu�s tan humilde obediencia � un

sacerdote, mayormente si es el que los confiesa, predica y
asiste en sus necesidades temporales y espirituales al cual
aman verdaderamente y respetan como � Padre.

Ahora, para volver � nuestro viage,�en la ma�ana del
dia 10 de abril, Dominica de Ramos, partimos ele Montevi
deo y � pocas leguas de camino descubrimos el San Francis-

eo, que habiendo sabido por una barca que pas�, nuestra lle

gada, � Montevideo dio fondo para esperarnos y proseguir to
dos de conserva nuestro viage � Buenos Aires. No tiene es

te tiro arriba de ciento veinte millas, pero es mas peligroso
que todo el resto de la navegaci�n por los frecuentes escollos.

baj�os y bancos cubiertos, que entre uno y otro forman di

versos canales, en los cuales �nicamente se encuentra bas
tante fondo para las naves de gran porte; y por sen- el agua
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turbia no se pueden descubrir sino por medio del pr�ctico y

de la zonda, por lo cual es preciso anclar con mayor cautela

que en otra parte. A pesar de las precauciones dimos (bis

veces en tierra, aunque ligeramente, de modo que no viendo

el fondo de piedra, ni de arena sino de barro blando, el buque

que toc� solamente con Ja carena un trecho de pocos pasos se

arrastr� adelante como sobre jab�n, sin otro da�o � movi

miento, que alzarse un poco el tim�n y enturbiarse algo mas

el agua por lo que reparamos qne hab�amos tocado fondo.

pero entrando inmediatamente en agua liastante. El orden

que se guardaba, para navegar con la mayor seguridad posible
era, este: Preced�a unas dos � tres millas el Patacho, que

por ser mas peque�o y menos cargado calaba cuatro � cinco

pies menos cpie los otros buques y por consiguiente, podia
caminar con mas seguridad. Enviaba, sin embargo, adelante

su esquife y otra, media, milla, pr�ximamente lo preced�a la

lancha, que con la zonda iba examinando el fondo que hab�a.

Cerca de tres millas afras ven�an nuestras naves, el San Fran

cisco y San Bruno de una parte y otra, y estas tambi�n eran

precedidas cada. una. ele su esquife y lancha � vela, que iban

reconociendo el camine con la zonda, y se me figuraban esos

perros de caza cpie preceden � su amo gritando acpi� y all� en

las eernan�as de la selva. Las mismas naves no dejaban la

zonda, y un marinero se�alado la arrojaba cada espacio como

un miserere, gritando siempre en alta, voz cuando lo retiraba :

14 brazas, 13 y medio, 15 etc. Pero nuestra regla principal
era el Patacho, el cual tenia enarbolada sobre la punta d�. la

centinela, una bandera, inglesa y cuando aquella se quitaba.
disparando un ca�onazo era se�al de que en aquella direc

ci�n no habia bastante agua para nosotros, � cuya, se�al se

amainaban en un instante las vedas y si era tarde se echaban

�ncoras ; si temprano las lanchas giraban por ac� y por all�.

siguiendo la sinuosidad del canal hasta encontrar su curso,

de lo que dallan se�al � las naves con su bandera y estas los

segu�an, yo sent�a ciertamente un placer singular en verlos,
como lo esperimento en la caza, mirando los sabuesos.�En

tal guisa empleamos seis dias hasta Buenos Aires, donde con

se
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el favor de Dios abordamos finalmente en la. tarde del Vier
nes Santo. No se dispar� la artilleria por ser un tiempo tan

l�gubre; pero � la ma�ana siguiente, cuanto resaltaron las

campanas de Ja ciudad con los disparos de la fortaleza, noso

tros tambi�n dimos fuego � nuestra artilleria y con tres sal

vas reales, dimos gracias primero al Se�or, despu�s saluda
mos al castillo, desplegando al mismo tiempo en tocios los

palos y entenas cuantas banderas ten�amos, que por ser tan

tas y de tan diversos colores ofrec�an una bell�sima vista, ha
ciendo en todo lo mismo las otras naves.

Aqui pod�is figuraros la alegr�a com�n al vernos final

mente en el t�rmino de nuestra navegaci�n, y no me entre

tendr� en describirla. Solo debo deciros qur- el Se�or mezcl� �

tanta dulzura un poco de amargo para temperarlo, y fu� el

no poder desembarcar sino en la �ltima fiesta de Pascua, mi
rando todos estos cuatro dias la tierra con grande ansiedad

sin poder tocarla. La causa fu�, que se alz� un Pampero
fier�simo, que viene � ser casi un Poniente ; pero lo llaman

Pampero por que pasa por una llanura desmesurada, de nove

cientas � mas millas, que se estiende hasta los alt�simos Mon
tes de la Cordillera que dividen � Chile de la costa inagall�ni-
ea y del Tucuman, y esta llanura � desierto se llama las

Pampas; en ella no se encuentra ni un mont�enlo, ni un �r
bol, sino solo yerba, en que pasen innumerables ganados de
caballos y de bueyes, que. no pertenecen � due�o alguno, sino
solamente al que toma cu�ntos quiere, como os dir� mas de

prop�sito en otra mia. Habitan alli todav�a innumerables in
dios, llamados tambi�n Pampas, no unidos en poblaciones co

mo tierras y aldeas, sino dispersos ac� y all�, sin lugar fijo y
sin casas, pues se contentan con cuatro palos con una piel de
buey encima, que solo los defiende de las lluvias. Por esto

(para volver � mi prop�sito) no encontrando el dicho Pampe
ro en tan largo trecho de pa�s ni �rboles ni edificios que lo re

priman v� tomando cada vez mas fuerza, y encanal�ndose des

pu�s en este vast�simo Rio de la Plata, sopla con una furia

indecibles, de tal manera que es preciso que las naves se ase

guren eon cuatro �ncoras, dos de las cuales ademas de la cuer-
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da son reforzadas con cadenas de fierro. El que nos visit� �

nosotros durante un dia. � dos fu� tal, que seg�n dijo el pr�c
tico, si nos hubiera cojido en la embocadura del Rio, nos ha

br�a, arrojado en el mar seiscientas millas, como habia suce

dido en el viage anterior ; pero afortunadamente nos encontr�

y� en puerto y provistos de buenas �ncoras dif�ciles de des

trozar. Bien es verdad que este puerto no tiene como los

otros defensa alguna contra, las fuerzas de los vientos, por que
aunque se fondea frente � Buenos Aires, es distancia de nueve

millas de la playa, porcpie esta va aflojando tan insesiblemen-

te, que solo � las nueve millas forma fondo bastante para sos

tener un navio. Y no s� como los primeros conquistadores de

estas tierras escogieron tal sitio para fundar � Buenos Aires

y establecer un puerto, y sino fuese por estar mas seguros ele

eualcraier enemigo de Europa. Porque os aseguro, que no ten

dr� tentaci�n ni Francia, ni Inglaterra, ni Holanda de enviar

una flota para tomar � Buenos Aires, sino tienen artilleria y

morteros, que alcanzen � lo menos ocho � diez millas, sin

contar la dificultad de pasar entre tantos escollos en navios

grandes. Despu�s para bajar � tierra no se puede ir directa
mente en barcos � la ciudad, sino cpie es necesario dar vuelta
� ir � desembarcar en la embocadura ele un riachuelo cpie des

carga en el rio con dos � tres brazas de agua ; y esto cuando
el rio est� alto, cpie cuando baja, entonces ni menos en el ria
cho hay agua bastante para peque�os barcos. Asi, para de
sembarcar fu� preciso esperar que cesase el pampero y que
creciese el rio, hasta que de all� pudieron venir los barcos, y
asi se pasaron los cuatro dias hasta la �ltima fiesta de pascua,
epie parec�an cuatro a�os; bien que, como reflexionamos des

pu�s, fu� especia] lienclicion de Dios por el mucho bien que
se hizo en acpiel sagrado tiempo de pascua, sirvi�ndose los

pasageros de la comodidad, que les ofrec�a la presencia de 1 >s

misioneros para satisfacer con toda piedad el precepto pas
cual de la confesi�n y comuni�n, con lo que nosotros tuvimos
campo que cosechar espiritualmente y despu�s todos bajaron
� tierra mas consolados.

El Martes despu�s de Pascua, 19 de abril de 1739, cua-
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tro meses, � por mejor decir, ciento diez y ocho dias des

pu�s que salimos de C�diz pusimos el pi� en tierra : con que
contento despu�s de tan larga navegaci�n os lo pod�is f�cil

mente imaginar. Nosotros fuimos los primeros en desem

barcar en la barca, del se�or gobernador, enviada espresa
mente por S. E. para que condujese � los Misioneros, que

quer�a fuesen los primeros en poner el pi� en tierra. En

contramos toda la playa llena de gente que hacia, una bell�si
ma vista por la diversidad no solo de los vestidos sino tam

bi�n de los semblantes, es decir, espa�oles, negros � indios.
Al poner el pi� en tierra encontramos todos los Padres de

nuestro Colegio que hab�an venido � recibirnos con los bra

zos abiertos, precedidos del Padre rector que era. un viejo
venerable de pelo blanco, venido cuarenta yr nueve a�os afras

� trabajar en estas misiones. Venia el buen viejo con su

....pero cuando lleg� � abrazarnos parec�a rejuvenecido;
los otros padres tambi�n mostraron no menor contento por
vernos finalmente llegar despu�s de tanto tiempo que nos

esperaban, y en ocasi�n tan oportuna por la suma necesidad
de sugetos en que se encontraba la Provincia, que no po
dia. proseguir las Misiones en algunas naciones, epie espon
t�neamente ped�an el Santo Bautismo por no haber � quien
enviar; de modo que en la Naci�n de los Samucos, que

despu�s de haber muerto � nuestro hermano Alberto Romero
finalmente tocada de Dios, se habia convertido, no habia de

dos a�os ac� sino solo el Padre Casta�ares, que hab�a funda

do una numerosa Reducci�n. Y porque los lirones, otra

naci�n distinta, habia pedido ser instruida en la santa f�, se

transportaba all� muchas veces y con fervorosas Misiones
habia convertido ya tal n�mero, que trataba de formar otra

gran poblaci�n, que le abriera la puerta de otras naciones nu

meros�simas tierra adentro de cpie ya tenia noticia ; pero era

moralmente imposible � uno solo asistir tanta gente y en lu-

guares tan distintos entre s�, ni hab�a podido hasta, entonces

tener ausilio por la escasez de sujetos ya enunciada. Por eso

cuando vieron desembarcar un socorro tan numeroso no ca

b�an en si mismos de contento. A un cuarto de milla proxi-



74 LA REVISTA DE BUE.S'OS AIRES

m�mente hallamos al se�or gobernador, que por su digna
ci�n sin par habia venido � nuestro encuentro, acompa�ado
de la principal nobleza y ele los oficiales de milicia. Este un

arrogante caliallero llamado don Bruno de Zavala, alto, pro
porcionado y con una presencia majestuosa de Pr�ncipe.
Solo que le falta la, mitad del brazo derecho que perdi� en una

batalla en Espa�a durante la �ltima guerra, habiendo sido

remunerado por el rey de sus muchos servicios no solo con

el gobierno de Buenos Aires, sino tambi�n con el t�tulo de

Capit�n General ele toda la provincia llamada Rio de la. Plata,
� quien est�n sujetos los otros gobernadores de las ciudades

que en ellas se cuentan. Tal falta, sin embargo, no ocasiona

deformidad en �l, sino que mas pronto y mas f�cilmente le

conciba estimaci�n, por ser un testimonio aut�ntico de �su va

lor. Por anclar manco ha suplido dicho defecto eon otro

medio lirazo y mano de plata, que lleva generalmente pen

diente del cuello. Este se�or al llegar nuestro padre procu

rador, baj� de la carroza y vini�ndole al encuentro lo abra

z� congratul�ndose cordialmente con �l de su feliz llegada.
como tambi�n por haber conducido tan numerosa misi�n.
Lo mismo hicieron casi todos los otros se�ores de su cortejo,
quien abrazando al padre, quien bes�ndole la mano, y des

pu�s nos acompa�aron todos por una buena milla � pi�, ape
sar de ser el gobernador hombre corpulento! y calmoso.

Llegado � dicho sitio, despu�s de habernos hecho otras estraor-

elinarias finezas (una de las cuales fu� hacer disparar la arti
lleria. del fort�n al pasar nosotros delante), finezas eme creo

conveniente callar, porque pudieran creerse exajeradas, se

apart� volviendo alg�n poco hacia atr�s donde montando en

su carruaje se transport� al instante � la ciudad; y cuando

llegamos nosotros, vino �l al colejio � visitar en su propio
cuarto al padre procurador. Entretanto cuando �l se separ�
como dije seguimos nuestro viaje, siempre acompa�ados de
un mundo de jente, epie habia ocurrido � vernos traicla por
la curiosidad. Lo mismo era cuando entramos � la. ciudad.

por que la jente estaba agrupada � una parte y otra como si

pasase la procesi�n, aunque nosotros no march�bamos con �r-
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den, sino en grupos de tres � cuatro reunidos al acaso y mez

clados con can�nigos y se�ores seculares, que nos iban interro

gando quien ele una cosa, cpiien de otra, hasta que llegamos
al colejio, donde comenzaron � mostrar su j�bilo con el re

pique de las campanas tan luego como nos descubrieron, en

lo que fu� imitado de otras iglesias, que no noinliro por no

Jiaber podido observar en aquel momento cuales fuesen. So
lo puedo asegurarlo espresamente de los Reverendos padres
Dominicos, los cuales, mientras pas�bamos delante de su

iglesia estaban en la, puerta, con su Rosario al cuello, y ha

hiendo dejado de tocar el campanero, acaso por curiosidad

de vernos pasar, al momento los padres comenzaron � gri
tarle desde la, calle, que siguiese repicando, quedando noso

tros sumamente obligados por fineza tan singular.
Llegados al Colegio no entramos por la porteria, sino que

nos dirijimos directamente � la, iglesia donde encontramo.s

espuesto el Sant�simo, con el preste revestido y todo el cortejo
necesario para la bendici�n. Los misioneros nos arrodilla

mos ante el altar mayor, dejando libre el resto de la, iglesia
para la numerosa concurrencia que nos acompa��. Entonces
se enton� el Te-Deum durante el cual, os confieso sincera

mente, no pude contener las l�grimas por el gozo inesplicable,
que sent�a al tocar y besar aquella tierra, por que habia. sus-

porado tanto tiempo. Por �ltimo, se complet� la funci�n con

la bendici�n del Sant�simo. He aqu�, hermano querido, el

principio, continuaci�n y fin de nuestro viage. Deber�a aho
ra describir la calidad del temperamento, de los habitantes y

de las costumbres de esta ciudad y pais, pero seria asunto

largo, habiendo muchas cosas curiosas, que os gustar�a o�r.

y encontr�ndome, por otra parte, cansado de escribir esta y
temiendo ademas fastidiaros si prosiguiese mas en estenso.

creo mejor diferirlo para otra carta, que os escribir� cuanto

antes y que probablemente llegar� con esta. Entre tanto, os

suplico present�is mis cordiales respetos al se�or padre, se

�ora madre, se�ores cu�ados, al hermano, hermana, sobri

nos y � tocios los parientes y amigos que he solido nombrar
en otras mias, asi como � los padres de la compa��a, espe-
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eialiuente � vuestro confesor el padre Guglieuzi, � quien me

liareis favor en comunicar esta, suplicando � todos me recuer

den en sus santas oraciones, � fin que el Se�or me conceda la

gracia que �nicamente deseo, de llegar � emplearme todo en

su mayor gloria y en la salud de mi alma y de la de mis pr�
jimos. Con lo cual, abraz�ndoos me declaro, de vos, mi

hermano muy querido.
Afect�simo hermano :

Cayetano Cattaneo.
', (de la Compa��a de Jes�s.)



R E L A C I O N

DE LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL MARQUES DE
SOBREMONTE,

Gobernador intendente de la provincia de C�rdoba.

1783�1788.

SUMARIO. (1)

Extracto general de las providencias y establecimientos particulares,
hechos por el se�or gobernador intendente de C�rdoba del Tucu

man, M�rquez de Sobre Monte, que yo el secretario de gobierno �
intendencia, he formado por su disposici�n arregl�ndome � los es

pedientes respectivos y correspondencia de oficio que existe en la

oficina. d.e mi cargo, desde su posesi�n inl gobierno qne fu� en 23

ele dioienibre de 1783, hasta la fecha, con distinci�n de ramos

�para la mas cabal inteligencia de su estado.

En el ramo de Polic�a.

Hallando el cabildo de C�rdoba sin las formalidades de

capital, sirvi�ndose de una pieza inc�moda � indecente, hizo

1. La .curiosa � �importante .memoria, que publicanios hoy por
prlmeilai vez, nos ha sido, facilitada pior el se�or don Francisco- Ram�n
de Udaeta, � cuya beinevoleinci�a .debeimos el poseer preciosos papeles
sobre Ja historia, antigua 'de aquella, �es-tensa provincia durante la
administraci�n de sus gobernadores intendentes. Aprovechamos esta
oc-asion para dar las gracias � este coleccionista, que generosamente
ha puesto en nuestras manos estos papeles y otros que iremos sucesi
vamente publicando. �La ic-ooiperaeion que �eme on tramos en los amigos
de la historia del pais, nos obliga � no omitir esfuerzos �em lo que
personalmente nos incumbe, para que las publicae iomies de "La Re
visto" sean in�ditas y tengan .linteres, como lantecedontes para e�I
historiador futuro.

V. G. QUESADA.
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reparar otra que adorn� eon muy decentes bancas, doeel pa
ra colocar el retrato ele V. M. y dem�s correspondiente � su

decoro, como todo se verific� poniendo con superior apro

baci�n el n�mero de doce regidores, arreglando sus funcio

nes, exactitud de acuerdos ordinarios, y proporcion�ndole el

distintivo de mazas y mazeros, sin costo alguno de los pro-

pidos, concurriendo para ello como uno de los regidores, que

voluntariamente lo ejecutaron.
Encontrado el ramo de proprios en solo quinientos pe

sos, que no alcanzaba � sus urgencias, ni al sueldo del tenien

te asesor, le proporcion� triplicado aumento sin gravamen
del pul Jico, y por los medios siguientes consecuentes todo al

orden de polic�a.
Se aprovech� de un edificio que aunque hecho para re

toba, estaba, sin uso, y afeaba la. plaza : proporcion� un pr�s
tamo para reducirlo � cuartos de alquiler, form� espediente
con los acuerdos del cabildo, y pagado su costo con los pri
meros arrendamientos, cpieclaron trescientos pesos de renta

anual, y mejorada la, plaza con esta obra.

Para evitar graves perjuicios en el modo de traer reses

para el abasto, promovi� la construcci�n ele corrales mivy ca

paces y formado espediente con los acuerdos del cabildo, da
da la instrucci�n para un mayordomo, se estableci� sin costo

de persona, alguna � pagar con sus r�ditos, que ascienden de

cpiinientos � seiscientos pesos.

Arregl� el m�todo de la cobranza de ejidos que estaba

oscurecida en gran parte ; y formando exacto padr�n de los-

inquilinos acrecent� el ramo de proprios.
Asign� seis pulper�as para dicho ramo sobre el pi� de

treinta pesos anuales, diferente del que tenian, como se dir�
tratando de la Real Hacienda.

Promovi� el abasto de la nieve con la idea de su utilidad
en un pais ardiente y seco como C�rdoba, y de lo que podia
redituar � los propios de �iudad, como se verific� eon formal

espediente.
Arregl� la venta de la carne poniendo un fiel para las

medidas eon instrucci�n de las que correspond�an seg�n las?
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estaciones, y un regidor para celar la buena distribuci�n de
este alimento, y recibir Jas marcas que estableci� para acre

ditar que la divisi�n de las reses habia pasado por su vista.

poniendo para ello una decente casilla en la plaza ; por cuyo
me dio se mejor� este punto de que result� ofrecer los intere
sados un medio real por cada res para estos gastos, que con

la formalidad correspondiente destin� � ellos, y � la cobran
za del real derecho de Alcabala en los cueros que perd�a S. M.

dedicando el sobrante cpie cedieron para obras p�blicas � la

importante de cabildo y c�rcel que estaba, empezada, y sin

poder continuar por falta de fondos, todo practicado por me

dio de espediente formal, por cuyo establecimiento acpiel ca

bildo le dio gracias, con espresiones estimables.

Dispuso la limpieza y aseo de las calles y plaza por medio
de un carro aprop�sito, y proporcion� modo de que subsis
tiese y recojiese los escombros del pueblo sin gravamen de
sus vecinos.

Estableci� en la ciudad el alumbrado de faroles de cris

tal con su pescante sin hacer la contribuci�n mensual los ve

cinos, como se practica generalmente, sino por medios eco

n�imieos, y de la complacencia de los tenderos y oficios que es

taban obligados � mantener un farol de lienzo � papel que
daba escas�sima luz, por cuyos descuidos habian incurrido
varias veces en multa, establecida ; y subrogado su importe en

aquellas, se logr� este adorno que hace � la ciudad vistosa

y evita los perjuicios que acarrea la oscuridad.

Arregl� la construcci�n de los edificios, para que seg�n
ordenanza no desfigurasen el aspecto p�blico, ni se fabrica
sen portadas sin arte ni hermosura, con in�tiles costos.

Dividi� la ciudad en seis cuarteles � barrios, para la

comodidad de los alcaldes � comisarios que estableci�, dando
nombres � las calles con tarjetas, todo sin costo alguno de los

propios ni particulares.
Dispuso el cerrar los huecos entre las casas, y levantar

las tapias y paredes ca�das que causaban fealdad y muchos

inconvenientes, lo que se logr� por los medios mas suaves y

proporcionados.
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Promovi� con los acuerdos de cabildo y espediente for

mal, la apertura ele una acequia para traer el agua � la ciudad
de dos leguas casi de distancia, proporcionando que se con

tratase la obra por un particular por un piremio que era de

su arbitrio, y del Ayuntamiento, � epie vi�ndole dedicado ofre

ci� contribuir el Ilustr�simo se�or don Fray Jos� Antonio de-

San Alberto, Obispo ele aquella Di�cesis, el Real Colegio, y
aun algunos de los Regidores, luego que se pusiese el agua en

sus casas por medio de ca�er�as, y se contrat� asi mismo la

construcci�n de una hermosa fuente en la plaza, para que

lograse el vecindario lieber el agua depurada del mucho talco

y otras heces que trae el rio, fertiliz�ndose con el riego un

llano inmediato que est� inculto, y facilitando al contratante

todos los ausilios posibles, se lleg� � abrir mas de legua y me

dia de cauce tan profundo en varias partes cpie llegaba �
nueve varas, y en graneles trechos de tosca, de modo que � no

haber sido la idea lograr el fin sin la menor contribuci�n, ni

pensi�n del vecindario, estar�a todo concluido � esta fecha.
como lo estar� luego que pueda facilitarse � dicho contratan

te alg�n axnlio mas, pues resta una muy corta parte de la
obra.

Dispuso la reuni�n de los nueve pueblos de Indios, cuya
dispersi�n ocasionaba, escesos, dificultaba la cobranza de tri
butos, y su cristiana, instrucci�n, d�ndole formalidad en sus

elecciones, y Juez espa�ol con arreglo � ordenanza.
Procur� reunir � varios vecinos dispersos en el Rio Cuar

to, Frontera; de Infieles, � cuyas incursiones estaban es

puestos, y formada la Villa, de la Concepci�n al abrigo de
una casa, fuerte en terreno ameno, distribuy� las chacras
y solares, y junt� en menos de un a�o cuarenta, y seis vecinos

Los mismo practic� en el fuerte del Saladillo, disponien
do la, construcci�n de una decente capilla, para atraer las gen-

'

tes � la poblaci�n.
En el sitio nombrado Valle F�rtil, entre el camino de las

ciudades de San Juan y la Rioja, dio las mismas disposicio
nes para, llevar adelante la formaci�n de la Villa, de San Agus
t�n, � igualmente la de Jachal.
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En el fuerte de San Carlos, frontera de la ciudad de Men

doza, form� otra Villa para que sirviese de aumento su defensa

y de barrera � las incursiones de los infieles que habian des

poblado de ganados y gente en el f�rtil�simo Valle de Uco,
procur� reunir los �nimos de los vecinos de dicha ciudad y
de la de San Juan, interesada en esta providencia ; y acordado
lo conveniente con los cabildos que aplaudieron la idea, ofre
cieron los vecinos concurrir con algunos ganados, aperos de

labor, y otros efectos que invirti� en su fomento, de manera

que � los cinco meses se hall� con cincuenta y cinco vecinos,
� quienes foment� con dichos ganados, y otros socorros se

g�n sus facultades, recogi�ndose varias familias que eran per

judiciales por vivir en bosques y cpiebradas, sin instrucci�n
civil ni cristiana ; y dando auxilios para que se estableciesen
las infelices solteras, se va aumentando con general compla
cencia, de modo cpie se cree llegar� dentro de poco tiempo �

cien vecinos, y � tener casi dos compa��as de milicias prontas
� ocurrir � cualquier intento de los indios enemigos.

Habiendo pasado � segunda visita, de la ciudad de Mendo
za para acudir con todo empe�o � los males que sufr�a el ve

cindario, asi en las avenidas de las sierras inmediatas, como

en las crecientes del rio, que causar�an precisamente su rui

na, y para arreglar asi mismo la concurrencia de las milicias
en las salidas en que se habia. notado un perjudicial defecto.
emprendi� al instante con los acuerdos repetidos en aquel ca
bildo, la apertura de un cauce que recibiese el torrente de

aguas que se desprende de las sierras referidas, proporcionan
do los medios de una obra tan vasta como costosa; form� las

correspondientes instrucciones para su direcci�n, y tomando
varias providencias para hacerla con el menor gravamen po
sible en poco mas de cuatro meses qued� abierta una acequia
en casi tres leguas de distancia en terreno desigual y pedrego
so, la que continu� perfeccion�ndose, para que dentro de po
cos meses pudiese recibir por su profundidad, y anchura la

multitud ele aguas que descienden, logrando por ella' misma
fertilizar cuatro mil trescientas noventa y tres cuadras de
terreno perteneciente � las temporalidades que estaban incul-
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tas, y por cuyo medio asciende el aumento de; su valor de se

senta � ochenta mil pesos.
En el mismo tiempo dispuso con las propias formalida

des la apertura ele otro cauce para dar desag�e � las aguas es-

cesivas del rio, que destru�an Ja ciudad por medio de una com

puerta para medir las necesarias, teniendo cerca de dos leguas
la eseavaeion, y la. capacidad precisa para admitir la can

tidad que debe desaguar por �l.

Dispuso y proporcion� los medios de que se contratase.

y pusiese en ejecuci�n la. importante olira de la toma del Rio.

y nuevas compuertas para, que viniese al pueblo la agua ne

cesar�a sin los escesos y riesgos � que estaba espuesto por ha

berse destruido la antigua, estableciendo d m�todo conve

niente para, que en lo sucesivo quedase asegurada, verifican
do todo con los informes y acuerdos celebrados eon el cabil

do, de manera que dichas tres obras que hasta entonces se

bat�an tenido por dificultosas se vieron puestas en ejecuci�n.
con la. ventaja que debe proporcionar � los vecinos cpie esta

ban sin el menor descanso por los derrumbes que les causaba

en sus acequias y heredades, las avenidas y las crecientes : de

modo que el centro del pueblo se habia hecho un barrancon

� zanj�n disforme, y de tanta anchura que se habia. llevado
toda una calle entera de Norte � Sur, eon muchos solares y

plant�os y continuaban sus derrumbes amenazando � la car

nicer�a, casas capitulares, iglesia matriz, y lo principal del

pueblo que podia, durar muy pocos a�os en tan peligrosa si

tuaci�n, por lo cual el cabildo de Mendoza le manifest� su

gratitud con varias espresiones en los acuerdos del asunto, y
se prestaron todos � segundar sus ideas, sin dejar al mismo

tiempo de atender � cerrar de firme una gran barranca que
formaron la avenidas de que iba � resultar inmediatamente

la ruina de algunas casas y de la carnicer�a, ni � reparar esta

y las casas de Ayuntamiento todo lo posible.
Form� espediente para la construcci�n de un puente en

el peligroso Rio de Mendoza, � instruido eon los informes de

su cabildo, � vista de lo frecuentado en este paso por los tra

ficantes al Reino de Chile, de ser este su costo calculado solo
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en novecientos pesos, y su producto en favor de los Propios
que tanto lo necesitan sobre setecientos pesos anuales, lo di

rigi� al Escelent�simo se�or Virey para su aprobaci�n.
Estableci� diversas reglas para que cesase la ociosidad y

las faltas de peones que los necesitaban los hacendados de la

Provincia, y vecinos honrados; por las cuales haci�ndoles
tomar ocupaci�n �til y con algunos ejemplares de destinar
los � las obras p�blicas, lograron hacerse estas � menos costo,
y escarmentar los escesos de los vagabundos, oblig�ndoles a

1ener papel del amo � quien serv�an, habi�ndose esperimen-
tado corregido en gran parte el esceso, y la propensi�n al robo
de los ganados.

Form� otro espediente para establecer casa ele recojidas
en San Juan, con la proporci�n que le ofrec�an una vecina
una viuda en aquella ciudad, que intentaba destinar alg�n di

nero � obra pia, y el conocimiento de su importancia por los

exesos que habia notado en su visita, apoyada y protejida es

ta idea por Ilustr�simo Diocesano, dio cuenta � S. M. con el

plano correspondiente de la obra, para la que se le ofrecieron
varios materiales, sitio y capilla.

Promovi� la formaci�n de otra capilla en la c�rcel de
dicha ciudad, y recojidas las limosnas del vecindario y dis
tribuidas econ�micamente se logr� el fin.

Proporcion� alguna cantidad de propios � la ciudad de

San Luis, que ningunos tenia para sus mas precisas atenciones

y estableci� carnicer�as por los perjuicios que el pueblo y
transe�ntes padecen en su falta.

En el ramo de Justicia,

Nombr� Jueces Ped�neos en cada uno de los muchos

partidos, para evitar los graves escesos que se esperimenta-
ban en los robos de ganados, muertes y esc�ndalos, d�ndoles
instrucci�n y formularios de sumarias para que en la remi

si�n de los reos � los juzgados ordinarios se evitasen los em

barazos en la conclusi�n de las causas, y pudiesen perseguirse
los muchos malhechores.
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Para corregir los escesos de las mujeres de mala vida y

la dificultad cpie habia en evitarlos dispuso prisiones en las

c�rceles separadas de los hombres en que pudiese d�rseles

�til ocupaci�n.
Entabl� la exactitud de las visitas de c�rcel, asistiendo �

casi todas en los pueblos de su residencia por cuyo medio se

evitaron las fugas de los reos, y dio pronto curso � los pro

cesos.

buzo frecuentemente recorrer la jurisdicci�n con partidas
celadoras, con que se consigui� aprehender muchos vagos, de

lincuentes, fugitivos, ladrones de ganado y polizones, practi
cando lo mismo en las ciudades de su asistencia, y dando di

versas disposiciones para la recta administraci�n de justicia
y pronto despacho de todo espediente.

Estableci� Alcaldes � Comisarios de barrio para alivio de

los jueces y de los vecinos, evitar la ociosidad y escesos, y

form� instrucciones con que se manejan con conocida utilidad

p�blica.
Visit� dos veces la provincia y los hospitales de ella, con

lo que el de San Juan que estaba decaido, se puso en el mejor
pi� ele aseo y asistencia, y el de Mendoza se mejor� por va

rios medios de que us� para ello.

Form� plan circunstanciado de su primera, visita con que

dio cuenta � los gefes del Vireinato, y � S. M. eon una des

cripci�n de la provincia, art�culos que consideraba conve

nientes promover y adelantar, establecimientos que poner en

pr�ctica, y abusos que corregir en los cuatro ramos de Jus

ticia, Poiicia, Hacienda y Guerra, para que se lograsen los

saludables fines con que V. M. estableci� los nuevos Gobiernos.

3' mand� hacer la. primera visita � los provistos.

En el ramo de Real Hacienda.

Estableci� la Intendencia de Provincia con todas cuantas

reglas dicta para la formalidad y manejo del Real Erario,
asi en las juntas de Real Hacienda, como en las de diezmos.

haciendo estas muy frecuentes para entablar su exacto manejo
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y aumento, como se verific�, considerablemente en el primer
remate � que asisti�.

Nombr� Receptores para la cobranza del Real derecho de
alcabala en que not� varios abusos y perjuicios � S. M. y coa

instrucciones que concillaban los dos fines del servicio del Rey
y alivio de los contribuyentes, mejor� del todo su estado, se

g�n resulta de espediente.
Puso reglas y dio providencias para la mejor cobranza de

tributos, respecto � que pod�an y deb�an pagarlo bien los nue

ve pueblos ele indios que disputaban los previlegios de tales, y
habi�ndolos encontrado en tan tenue cantidad que hubo a�os

de no pasar de veinte y cuatro pesos, ascendieron � mil y
novecientos.

Estableci� las pulper�as de C�rdoba al pi� de ley y orde

nanza, sobre treinta pesos de composici�n anual que podian
pagar c�modamente, y proporcion� los medios de que ellos

mismo restablecer este real derecho que ascendi� al aumen

to de cerca de mil pesos.
Foment� con su visita prolija y en cuanto alcanzaron sus

facultades el deca�do mineral de Uspallata, estableciendo �l

rescate de las cajas Reales de Mendoza, para alivio de los

mineros, y aumentos del Erario Real, como lo consigui� en

lo posible llegando lo rescatado en cuatro a�os � cerca de
mil marcos de plata : hizo � la superioridad propuesta para es

tablecer un asiento formal y �til � la corona y al vasallo, ani
mando � estos � entrar � las labores de sus vetas de plata,
oro y cobre.

Por las providencias dadas para promover el descubri
miento de minas que se contin�an, se logr� el del lavadero de
oro de las Invernadas, jurisdicci�n de San Luis, que arre

gl� con instrucciones y �rdenes abriendo el rescate en las ca

jas reales de aquella ciudad y la de C�rdoba, sigui�ndose dili
gencias para buscar las vetas, y origen del oro en grano que se

reeoje por aquellos mineros j como hay esperanza de lo
grarlo.

En el primer trienio del Gobierno ascendi� el aumento
de la Real Hacienda, de resultas de estas providencias, compa-
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rado con los anteriores � cerca de treinta mil pesos, aunque

por haber sido mayor las entradas de comercio en alguno de

ellos, deba rebajarse algo, se considera mas de la mitad de es

ta cantidad en el incremento de los ramos fijos, de lo cual

enterado el se�or Superitendente general subdelegado
clon Francisco de Paula Sanz, le manifest� su sastifacion en

12 de mayo de 1787, y que los dirig�a � S. M. para que llega
se � su soberana noticia, el particular m�rito contra�do, ha

bi�ndose logrado sin queja ni agravio del com�n ni particular.

En el ramo Militar

Visit� repetidamente las fronteras para conocer y mejo
rar el estado de sus fuertes, y defensas como se hizo : revist�
las milicias de las cinco ciudades de la Provincia con las de sus

jurisdicciones, dando regla para los alistamientos y buen pi�
de su servicio, y propuso � la superioridad del Vireynato el

plan para su formalidad.

Cre� � instruy� diez carabinieros en cada una de las com

pa��as fronterizas, para que con las armas de fuego temibles
� los enemigos, se acudiese � su oposici�n con menos costo y

mejor �xito, como se verific� en el primer caso que ocurri�

que mediante sus disposiciones previas fu� cortado un trozo

como de trecientos indios que invadi� el Rio Tercero, y ha
ciendo salir al punto sesenta hombres, no solo les resistieron,
sino que le quitaron sobre doce mil cabezas de ganado caba
llar que llevaban, eon muerte de su principal cacique y nueve

indios, con muchos mas heridos, y p�rdida, de parte de su pro
pia caballada, con lo que se pusieron en acelerada fuga, ani
mando este suceso � los vecinos que estaban intimidados de las

repetidas desgracias.
En otra ocasi�n que invadieron y llevaron algunas mu

jeres -cautivas del Rio Tercero, quitando la vida � la mayor

parte de una partida esploradora, y amenazando por los fren
tes de la frontera, se puso en marcha con cerca de cuatro
cientos hombres de la ciudad, y sus inmediaciones, aun dis
tando sesenta leguas de dicha frontera, con el fin de auxiliar
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los fuertes y perseguir los enemigos si subsistiesen, y halnien-

do animado y socorrido � las familias que habia puesto ante

riormente al abrigo de cada uno para fomentar la poblaci�n
y librar � los partidos de gente perjudicial y holgazana, dispu
so un prolijo reconocimiento del campo hasta asegurarse de

que los indios infieles estaban muy distantes, como que desde

luego emprendieron su retirada � las distancias que habitan
en las pampas, con la aceleraci�n que acostumbraban.

Para asegurar las fronteras en cuanto alcanzaban las

facultades del Gobierno, hizo construir cuatro fortines capaces
de cincuenta hombres con sus dos baluartes y habitaciones

correspondientes para facilitar las corridas y celo de la cam

pa�a, y acortar la. gran distancia de veinte leguas que habia

de uno � otro fuerte principal, cuyos buenos efectos se vieron
en las ocasiones que por ellos fueron sentidos los enemigos, y
desistido de toda empresa, consigui�ndolo sin dispendio al

guno de los ramos, sino por medios y arbitrios econ�mi
cos.

Desde su ingreso al mando conociendo lo dilatado y es-

puesto de la frontera, por falta de fondos para mantener guar
nici�n competente en los fuertes que protejiesen el comercio

y tr�fico del reino de Chile y Per�, propuso al Esceleni�simo
se�or Virey de Buenos Aires, la formaci�n de compa��as de

partidarios para estos, con un plan demostrativo de modo de

mantenerlos, el que aprob� su Escelencia en todas sus partes
y pas� � la Intendencia general parala provisi�n del caudal ne
cesario � tan urgent�simo objeto, cuya, resoluci�n se espera, y

que con ella, cambie de aspecto la provincia, disfrutando feli
cidad y tranquilidad.

Provey� los fuertes de armamento sobresaliente y dis -

puso ca�ones de batall�n en cure�as lijeras, para que en las

prontas salidas supliesen estos medios el corto n�mero de

gente que puede juntarse en las invasiones de los indios que
son moment�neas.

Estableci� comandante para toda la. frontera con instruc
ciones para celar el campo para las salidas y gobierno de los

fuertes y un ayudante para recorrerla, y acudir � la defensa
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de ellos.

Dispuso as� mismo dos cuantiosos rodeos de ganado en

los fuertes principales de derecha � izquierda, para proveer
de raciones � la milicia de la frontera y tener � mano reses

para las espediciones que se retardaban por estos embarazos,
consultando al mismo tiempo el alivio de los ramos munici

pales destinados � mantenerla vi�ndose precisado � estas y

otras disposiciones, porque en los tiempos de mayores urgen

c�as fueron menos sus fondos, � causa de que eon la separa
ci�n de las ciudades, de que se form� la provincia de Salta,
falt� la mayor parte del ramo de cruzada, decay� el de sisa

de aguardiente por el corto valor de este licor, y aboli� S. M.

el impuesto que pagaban los efectos de Mendoza y San Juan

al pasar por dicha frontera, que se hallaban establecidos por
anterior Real disposici�n.

Proporcion� y compuso con buenos armeros una sala

de armas en C�rdoba y un dep�sito � almac�n de p�lvor de

manera que todo se conservase en el mejor estado y pronto al

primer aviso de invasi�n.
En Mendoza revist� segunda vez las milicias para exami

nar las causas de las faltas que un n�mero considerable de
alistados habian cometido en asistir � las salidas contra los

indios enemigos, y providenciar lo conveniente para su re

medio, lo que se verific� pagando lo que se debia � los mili

cianos de las salidas anteriores en virtud de las representa
ciones que para ello hizo, aun supliendo de su propio sueldo

por la escases de caudales, y haciendo al mismo tiempo algu
nos ejemplares ; fueron estos dos medios de premio y castigo
lo que mejoraron el aspecto de tan importante asunto.

Form� instrucciones para arreglar el servicio de estas

milicias y salidas � campa�a con menos gravamen del vecin
dario prorrateando las caballadas, entre los vecinos por el
modo mas equitativo, y se vieron los efectos de esta, providen
cia � los pocos meses, en que con solo cincuenta hombres es-

cojidos que dio de auxilio � los indios de paz de la naci�n Pe-

huenche contra los Huilches sus enemigos, y de esta frontera
se consigui� una acci�n contra ellos en que quedaron muertos
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sobre sesenta, entre estos diez de los principales. Se les

quit� porci�n de ganado lanar y caballar, se les hicieron mu

chos prisioneros, y rescataron siete cautivos cristianos de am

bos sexos.

La paz que ha disfrutado la provincia en este tiempo,
los muchos pleitos que se han cortado por transacciones, y
otros medios de suavidad de donde podian resultar desunio

nes, es notorio � igualmente el haber emprendido las obras

que refieren en unos pueblos que carecen de propios, y donde

ha sido mayor el trabajo para discurrir y proporcionar
los medios de lograrlos en tales circunstancias ; � que deben

agregarse las disposiciones y demostraciones que se han

practicado, para que la jente que por su educaci�n y consti

tuci�n no podian comprender la grandeza del Soberano, el

amor, respeto y obediencia que se le debe, la entendiesen

por los medios que se han puesto en uso en cuantas ocasio

nes se han presentado, y buscado frecuentemente sin dete

nerse en el dispendio de su sueldo, por tal de que se consi

gu�ese tan justa y necesaria idea, habiendo tenido la satisfac

ci�n de verla completamente lograda, sin hacer menci�n de las

providencias relativas al fomento de la provincia en el Ramo

de Justicia, Polic�a, Hacienda y Guerra, establecimientos que
constan de la correspondencia y �rdenes espedidas para su

logro, puntualiz�ndose cuantos art�culos contienen la orde
nanza de intendencia, las cuales por ser de mejor considera

ci�n, y por no hacer difusa esta relaci�n se omiten.
As� consta y aparece en el estracto que antedeee de los

espedientes que se han formalizado, providencias dadas, y

correspondencia de oficio, de que estoy hecho cargo como se

cretario del Gobierno � Intendencia de esta Provincia, de

que certifico.�Mendoza cinco de agosto de mil setecientos
ochenta y ocho.

JOS� DE ELIAS.

Los escribanos p�blicos y del n�mero de esta ciudad,
que abajo firmamos y signamos, damos f� y verdadero testi

monio, que el capit�n de milicias don Jos� de Elias, de
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quien aparece firmado el extracto que antecede, es tal Se
cretario del Gobierno � intendencia de esta provincia de

C�rdoba del Tucuman como, se titula, y � sus semejantes se

les ha dado entera f� y cr�dito en juicio y fuera de �l, y para

que conste, damos el presente en Mendoza � seis de agosto de
mil setecientos ochenta y ocho a�os.

En testimonio de verdad�Pedro Pablo' de Videla, Escribano
P�blico. En testimonio de verdad�Jos� Lagos, Es
cribano p�blico y de Cabildo. En testimonio de ver

dad�Pedro Sim�n de Videla, Escribano p�blico de real
Hacienda.



LITERATURA

CUADROS DESCRIPTIVOS ESTAD�STICOS

DE LAS TRES PROVINCIAS DE CUYO.

Preliminar.

Dif�cilmente, en el vasto territorio argentino, habr� una

secci�n mas interesante que la regi�n conocida eon el nombre
de Cuyo. Espl�ndidas monta�as, accidentes pintorescos,
lagos dormidos, llanuras en pendiente, verdeantes pra
deras y �ridos desiertos, todo contribuye � dar � su aspecto f�si

co un car�cter de suma variedad y magnifisencia.
Naturales de esa regi�n y encargados espresamente por

sus tres gobiernos-de la recolecci�n oficial de datos sobre su

suelo, habitantes y producciones, nos hemos encontrado en

situaci�n de poder apreciar en detalle sus ventajas y bellezas.
Asi pues, no creemos carecer de materiales para poder, como

lo ofrecemos, presentar una serie de cuadros que pongan de re

lieve su naturaleza y ventajas locales, llamando la atenci�n de
los inmigrantes y especuladores de buena f�.

La estad�stica sola, por su aridez matem�tica, no podia
� en efecto dar una. idea animada de un territorio cuyos rasgos
f�sicos son poco conocidos, sin apelar � la majia de las descrip
ciones, semejantes � las que nos d� Humboldt en sus cuadros
de la naturaleza equinoxial. El hombre no es un ser pura
mente mec�nico. Su coraz�n y su intelijencia que tanta par
le toman en las m�ltiples funciones de su existencia, ocupa un
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lugar muy esencial en las condiciones de su bien estar, As�,

a�adir la descripci�n gr�fica, al mismo tiempo que se esponen
las ventajas de una rejion y que las cifras hablan su idioma

especial y rigoroso, es completar el inter�s que ella pueda des

pertar y llamar, como quien dice, el pincel en auxilio de las

cifras.
Familiarizado desde temprano con el conocimiento de la

rica y variada naturaleza de Cuyo ; contemplando primero con

amor y despu�s con detenci�n los1 variados � interesantes con

trastes de su aspecto esterior ; conociendo los rasgos mas pro
minentes de su territorio y clima; para la perfecci�n de los

cuadros que presento, solo podr� faltarme la ciencia y la majia
del estilo del modelo citado.

Admirador apasionado de las ideas y aun del estilo del

inmortal viajero, el primero en revelar � la Europa los te

soros y bellezas de la Virpen Am�rica; sin faltar � la

fidelidad y exactitud requerida en la descripci�n de las es

cenas f�sicas del suelo, he procurado en cierto modo apropiar
me la exactitud del lenguaje descriptivo cient�fico del autor
de los Cuadros de la Naturaleza. No me lisonjeo haber con

seguido acercarme � ese sublime � inimitable modelo. No si

es imposible reproducir en toda su perfecci�n los trabajos
mas perfectos del genio, queda por lo menos � sus imitadores

el placer y el m�rito de aproxim�rseles siguiendo sus lumino
sas huellas.

Comenzaremos nuestras descripciones por la provincia de
San Luis. El rico relieve de su territorio es el primero que
se presenta interrumpiendo el vasto monocronismo de la re

jion de las praderas nacionales, al viajero que desde el lito
ral marcha al Occidente en busca de las nevadas cordilleras.

Despu�s seguiremos con las Provincias de Mendoza, y San

Juan, donde la culminancia radiosa de las moles Andinas, co

munican � las escenas un car�cter mas severo y grandioso.
El territorio designado hist�ricamente con el nombre de

Cuyo, es ciertamente una rejion muy caracterizada geogr�fi
camente. El forma en su parte central, una hoya bien mar

cada y ligada por rasgos distintivos peculiares. Esta hoya
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la forman las aguas que bajan de las cordilleras abarcando
una �rea de mas de 200 leguas de Sur � Norte � lo largo de

las faldas Andinas, desde el alto cono nevado del Tupungato
y sus cordilleras inmediatas, hasta el nevado del Bonete en

las cordilleras de Catamarca, distante mas de doscientas le

guas al norte del anterior, y el cual desde all� envia un tribu
tario � esa hoya en el rio del Jag�el.

Todas las aguas tributarias de esta hoya tan caracte

rizada, despu�s de atravesar las llanuras � faldas en pendien
te que se destacan de las �ltimas falanges de los Andes, lle
gan � convergir viniendo de direcciones y rumbos opuestos.
� las llanuras horizontales emblanquecidas por el natr�n

cpie ocupan su parte mas baja, donde forman los lagos de

Guanacache, Silvero y otros, los que � su turno, por el ca

nal del Desaguadero, van � vaciarse en el gran lago Bebedero.

en los 34.o de latitud austral, � las faldas del peque�o grupo
de V�rela, el mas austral de los sistemas P�ntanos.

Esta, rejion, cuya hidrograf�a, ofrece caracteres tan intere

santes, no es menos variada y rica en lo que respecta � los

otros ramos de la geograf�a f�sica de su territorio.
Los Andes se levantan formando un muro colosal en sus -�

l�mites Occidentales ; ramific�ndose de ellos � independientes
en la apariencia, hacia el Este, se alzan los sistemas sucesi
vos � desparramados del Valle F�rtil, del Pi� de Palo, del

Nevado, de las Quijadas, del Gigante, la cordillera de lomas
del Alto Pencoso y por �ltimo, los bellos y pintorescos sistemas

P�ntanos, todos caracterizados por un colorido y contornos

peculiares, y que el viajero reconoce, apenas v� asomar como

una atalaya amiga, su cresta azul en el horizonte.
Todos estos sistemas que hacen tan interesante y va

riaelo el aspecto de la rejion cuyana no son menos preciosos
por su estructura geol�jica y la naturaleza de sus minerales.

Si los p�rfidos, la trachyta, los fonolitos, los basaltos y
otras rocas plut�nicas que cubren � acompa�an el granito,
constituyen con sus formas y coloridos peculiares las masas

de las cadenas centrales; en los sistemas laterales y -parale
los, abundan los ricos materiales de construcci�n y las sustan-
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cias mas estimadas, tales como el asper�n, la pizarra, el alabas
tro, el jaspe, el m�rmol, el cuarzo, el cristal de roca, el alcapa
rrosa, el gypso, el alumbre, la sal gema ; y los preciosos minera
les, el oro. la plata, el cobre, el plomo, el selenio, el ninel, el zinc
y el hierro en inmensa, abundancia ; el todo acompa�ado de ban
cos inagotables de hulla, de mazas asombrosas de amianto y

plombagina, de dep�sitos de bet�n y fuentes de petr�leo y ke

rosene.

A las monta�as ricas en materiales preciosos, -se unen

zonas interminables de bosques abundantes en excelentes ma

deras y, combustibles ; llanuras de una feracidad sin ejempl.i
fecundadas por los aguas de irrigaci�n que descienden de las
monta�as ; los p�ramos, lomajes y praderas abundantes en

forrajes naturales, y por �ltimo, los tesoros de una variada
flora y de un interesante fauno ind�genas.

Y no se crea que es por un mero alarde que hacemos
esta ligera enumeraci�n de las riquezas de la hermosa y gran
de rejion de Cuyo. Esta esposicion � mas de satisfacer una

lej�tima curiosidad, puede contribuir � favorecer la prolonga
ci�n proyectada del ferrocarril del Oeste de Buenos Aires
el cual, cruzando directamente las pampas en un corto tra

yecto, puede en un breve plazo poner en directa y r�pida co

municaci�n el comercio de los dos grandes Oc�ano del globo.
impulsando con un pronto y vasto desenvolvimiento el gran
dioso porvenir de esta rejion privilegiada de Sud-Am�rica.

En este probable caso pues, no ser� in�til la enumera

ci�n de las riquezas � que el ferrocarril v� � dar vida y rea

lidad, por una via mucho mas directa que lo puede hacer
el ferro-carril central. Entonces, el ferro-carril del Oeste.
semejante � la, varita m�jiea de la caverna de Ali-Baba, v� �
desenterrar y esplotar para la civilizaci�n y el bienestar de
la humanidad, tesoros que hasta ahora permanecen sepultados
y est�riles.

As� nosotros, semejantes al hombre de la f�bula, dormi
mos descuidados y miserables, ajitados por necias cuestiones
que el simple buen sentido bastaria para, resolver, al lado de
tesoros y prosperidades fabulosas que. sin embargo, se ocul-
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tan � nuestros cerrados ojos, � se resisten � nuestros esca-

son medios, mientras en un porvenir no remoto talvez, una
raza mas audaz � mas poderosa, vendr� � arrebatarnos esas

riquezas cpie en nuestra presuntuosa ignorancia desprecia
mos � desconocemos.

Es posible que una naci�n poseedora de tan valiosos re

cursos y de cuya esplotacion podr�a ocuparse con inmenso pro

vecho de su importancia moral y de su prosperidad material.

desatendiendo los dictados mas evidentes de su conveniencia

pr�ctica, no tenga ojos ni actividad sino para herirse desapia
dadamente � si misma, perdiendo un tiempo precioso que pasa

para no volver, en medio del progreso y engrandecimiento
general de la humanidad?

Quiera el cielo que nuestras tareas sean el principio de

una nueva era para el conocimiento de nuestros intereses mas

vitales y positivos y de la verdadera direcci�n que debe dar

se � la noble y valiente actividad que anima nuestro pueblo.

Entonces habremos abandonado los dominios est�riles de

la pol�mica pol�tica, en cuyo sangriento c�rculo vicioso nos

hemos ajitado tantos a�os; y llevando nuestra atenci�n al de

sarrollo de nuestros valiosos intereses materiales, que en nin

g�n caso deben descuidarse, preparemos � la rep�blica dias

de descanso y de prosperidad que son su �nico y verdadero

triunfo.

Tales son los m�viles que nos inducen � pedir � la Revis

ta de Buenos Aires, la �nica publicaci�n seria con que conta

mos y por esto la mas desatendida, un asilo en sus columnas

para nuestros cuadros descriptivos estad�sticos. Ser�n ellos

suficientes, � falta del m�rito intr�nseco del trabajo, para lia
mar la atenci�n del p�blico hacia esta publicaci�n ?

De todas maneras, favorecidos por una atenci�n ben�vo

la, � contrariados por una fria indiferencia que en nuestro

pais sale siempre al encuentro de todo la verdaderamente bue

no y �til, nosotros creemos con esto haber cumplido un deber

sagrado, al mismo tiempo que hemos satisfecho una necesidad
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innata de nuestra naturaleza siempre apasionada de lo Jrmeno

y de lo �til.

Buenos Aires, marzo 10 de 1866.

JUAN LLERENA.



DONA LEONOR FERNANDEZ DE C�RDOBA �

ESCENAS DE LA VIDA COLONIAL EN EL SIGLO XVI.

(Cr�nica de la Villa Imperial de Potos�.)

( Conclusi�n.) (1)
-i-

II.

Dos mujeres.
' ' Ce ne sont pas des remords qui me

�devoirent, c 'est bien pis, ce sont de re-

grets. Les remords se calment par Je
repentir, les regreits s'attisent par I'aspi-
ration. ' '

(Leonie d'Auniet)

No hacia mucho tiempo que resid�a en Potos� una intere

sant�sima mujer, la que � la hermosura de su f�sico unia Ja

picante sal de la Andaluc�a. Alegre y lijera, era una de esas

coquetas peligrosas cerca de las cuales se mueve una turba, de

galanteadores. Claudia, que asi la llamaban, era ademas lu

josa en sus trajes, y las agudezas de su injenio deleitaban �
los ricos y espl�ndidos mineros, �vidos de amores y goces.
Vers�til y juguetona, se entreten�a en despertar pasiones y

deseos, para romper el �dolo de hoy en el altar del �dolo de

ma�ana. Siempre alegre, estaba dispuesta � las mas estra-

vagantes diversiones. Su sociedad era atractiva y seductora ;

ella era la dominadora de sus fiestas.
En aquel foco de libertinaje, fu� arrastrada involunta

riamente por el brillo deslumbrador de los placeres. La

1. V�ase la p�gina, , le� tomo VIII.
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cr�nica potosina no cuenta como vino � la villa Imperial, ni
conserva la. tradici�n antecedentes sobre sus primeros a�os

Claudia que jugaba al amor, que re�a sin piedad de las

pasiones que despertaba entre aquellos mineros, cay� al fin

en sus propias recles y concibi� una pasi�n profunda y seria

pior un alto personaje, caballero de una de las �rdenes mili

tares. La historia ha ocultado el verdadero nombre del

hidalgo ; pero su amor no fu� correspondido. El se encon

traba ligado por sagrados v�nculos � otra mujer, y desde��

el amor de la coqueta.
Despert�se entonces en esta la menguada y terrible pa

ci�n de �a envidia, "esa irritaci�n continua por la ajena feli

cidad, ese furor que impide ver gozar � otros un bien del cual

se est� privado." Bien pronto esta inquieta pasi�n produjo
sus amargos frutos ; los celos dieron mayor p�bulo � su des

arrollo. El lenguaje de Claudia comenz� � hacerse incisivo, �

juzgar con malignidad las menores faltas, y por �ltimo ocur

ri� � la calumnia como el t�rmino de su venganza. Pero

no era aquel � quien amaba el objeto de sus iras y de su en

vidia, era una criatura anjel�cal, pura, inocente y buena, cuya
culpa, su �nica culpa, fu� ser la esposa de aqu�l que inspir�
sin saberlo una pasi�n � la lijera dama.

Do�a Leonor Fernandez de C�rdoba, nobil�sima se�o

ra de los reinos de Espa�a, seg�n el cronista Mart�nez y Vela.
estaba avecindada en Potos�, donde ''por su admirable her-

"mosura, discreci�n, agrado, riquezas y otras dotes naturales,
"fu� notablemente envidiada de otras forasteras (pie habita
ban la Villa" (1).

Do�a Leonor, fu�, pues, el blanco de los celos y de la

envidia de Claudia. Esta pensaba que destruyendo el obst�
culo de la esposa, su amor correspondido ; y fija, en esta

idea, su prop�sito fu� mancillar el honor de su rival y hacer
de modo que la rehabilitaci�n fuese imposible. Su muerte no

era bastante : ella quer�a destruir en el coraz�n de aquel �

quien amaba � su. pesar, la estimaci�n que profesaba � la es

1. "Historia de la Villa Imperial," antes citada.
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posa y que el desprecio sustituyese el santo recuerdo del
amor le.j�timo. Cruel era, su plan; pero lo puso en ejecu
ci�n.

Se dice, ese temible se dice, que es el arma envenenada

cpie esgrimen sin responsabilidad las mujeres, sirvi�le � Clau
dia para empezar � esparcir duelas sobre la reputaci�n ele
su rival. Siempre se presta, f�cil oido � todas las calum

nias cuando la v�ctima, es hermosa, y fueron las mujeres las

que acojieron favorablemente el rumor. Pronto circul� en

la villa aquella murmuraci�n con la chismograf�a hija de la
ociosidad de un pueblo mediterr�neo ; fu� una chispa cpie en

contr� f�cil combustible para arder.
El rumor fu� creciendo : la ausencia forzada elel esposo

de do�a Leonor, que habia ido � Cbuquisaca � hablar con don
Francisco de Toledo, facilit� mejor la consumaci�n de aquel
plan.

"La ausencia es para ciertos amores raros y profundos,
ha dicho L�onie dAunet lo que el viento en los incendios :

los fuegos peque�os se apagan bajo su influencia, los grandes
se avivan. El primer efecto de la ausencia es escitar todos

los ardores de una pasi�n ; un ausente es casi un muerto, y,
si se le ha amado mucho, no se recuerdan sino sus calidades,
y el sentimiento las exalta."

Claudia estaba en este caso, la ausencia de aquel � quien
amaba exalt� su pasi�n al estremo de convertirse en uno de
esos amores vehementes, esclusivosi, tanto mas �peligrosos
cuanto que no siendo correspondidos, la saciedad no los ame

naza de muerte. Llama que ardia en el coraz�n de la coqueta
eon una tenacidad que su orgullo no pudo estinguir ; quiz� �
su pesar, su misma vanidad se irritaba con los obst�culos y con

la aparente indiferencia del ausente ; indiferencia hija del

deber, qne rara vez resiste � la seducci�n de una mujer inte-
lijente y viva.

Amaba con el fuego inestinguible de una pasi�n profun
da, y este amor nacido en medio de los escesos de su vida ga

lante, era, su sue�o, su aspiraci�n, su cielo. Para obtenerlo
concentr� todas las fuerzas de su alma y ofuscada con los ar-
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dores de su misma pasi�n, ansiaba por destruir el amor lej�-
timo en el coraz�n de acpiel que, por su desgracia y sin sa

berlo, le habia. inspirado aquel sentimiento.
Mientras tanto do�a Leonor tranquila en su virtud, re

vejida en el hogar y consagrada � los puros goces del amor

conyugal, vivia descuidada sin sospechar que en torno suyo

se levantaba una tempestad que la amenazaba de muerte. Na

cida en el seno de una familia religiosa y buena, no habia vis

to otros ejemplos que la piedad, la bondad, la dulzura, el res

peto, esos conservadores de la santidad elel hogar dom�stico.

Su madre era un modelo ele perfecta virtud, habia desarrolla
do el coraz�n ele su hija con la nobleza del ejemplo. Su pa
elre severo y r�gido, era el tipo de la caballeresca hidalgu�a
castellana. "La predestinaci�n del ni�o es la casa donde ha

nacido, ha dicho Lamartine eon verdad; su alma se compo
ne de las impresiones recibidas en ella." Do�a Leonor con

serv� el recuerdo de aquel ejemplo, y su virtud fu� tan eleva
da como encantadora su belleza. Pero independiente de sn

voluntad y � causa de su propio m�rito, la envidia y los celos
la asechaban para sacrificarla sin piedad.

Claudia estaba devorada por la ira y no por el arrepen
timiento que le causara sus propias calumnias. El amor ati
zaba la aspiraci�n de conquistar acpiel coraz�n aunque fuese
necesario formar un lago ele sangre, siempre cpie su rival

quedase perdida.

III

La calumnia.

La. poblaci�n se preparaba � las ostentosas fiestas de la

consagraci�n ele la iglesia mayor, empezada � edificar � costa
del exmo. don Francisco ele Toledo y concluida por los ricos
vecinos de la Villa Imperial. El edificio era de adobes me

nos las portadas, arcos y columnas que eran de piedra.
"Se coste�, dice Mart�nez y Vela, con ciento treinta mil

"

pesos, porque el millar de adobes de materia tan baja como

"es la tierra, valia entonces � cien pesos de ocho reales. So-
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'lemniz� Potos� la colocaci�n de este sagrado templo con

'grandes fiestas, siendo las primeras y principales las que to

'caban al culto y veneraci�n divina; pues para traer en pro-
' cesi�n al sant�simo sacramento se hicieron doce riqu�simos
'

altares en varias calles y uno en particular en mitad de la

'Plaza del Regocijo y calle que atravesaba entonces por me-

'dio de ella, dentro de un admirable arco, cpie triunfal se

'manifestaba con toda grandeza con cuatro portadas ovala-

'das de cedro y pintadas de muy vivos y hermosos colores.

'Estaban en las cuatro portadas repartidos con muy buen �r-

'den treinta y dos nichos, donde con muy propios y riqu�si
'mos vestidos estaban los doce Ap�stoles con otros patriarcas
'y doctores de la iglesia. El remate de esta obra era el cerro

'de Potos�, y en todas las comizas y sobresalientes de los

'flancos, estaban muchas figuras de �ngeles, teniendo cada

'una en la mano una letra del alabado."
"El altar que dentro de este arco estaba, tenia cuatro

'rostros: en el uno estaba bajo un dosel de fin�simo oro, la

'custodia del sant�simo sacramento: en el segundo la im�jen
' de la Concepci�n de Nuestra Se�ora ; en el tercero la del
' ap�stol Santiago ; y en el cuarto la de Santa B�rbara � quien
'poco tiempo despu�s juraron por patrona de esta Villa. As�

'estaban en este magn�fico altar los cuatro primeros patro-
'nos de la Villa.

"En todos los frentes de este dicho altar ard�an cuatro-

'cientas velas de � libra, de blanca cera. Esta vistosa y rica
'obra la coste� el Ilustre Cabildo, y los otros once altares los
'costearon varias naciones ele los reinos de Espa�a: como

'en la calle lusitana los famosos portugueses levantaron un

'gran obelisco de grand�simos maderajes, particularmente
'pinos y cedros, donde hicieron un rico altar con cuatro

'frentes. En toda esta lucid�sima obra estaban varias figu-
'ras de escultura, que significaban las virtudes, con sus ver

sos y letras que lo declaraban. Los dem�s altares estaban

'tambi�n vistosa y ricamente formados con distintas y cos-
' tosas invenciones, con sus dedicatorias escritas en letras de
'oro. Pasada esta solemn�sima, funci�n, se le hizo al Se�or



102 I->A REVISTA DE BUENOS AIRES

"Sacramento un costoso; novenario y despu�s hubo muy

"graneles fiestas de regocijo, que duraron en varias maneras

"diez dias, con muy crecidos gastos con que ordinariamente
"sabe la magnanimidad de los moradores de Potos� desem-
" pe�arse en semejantes funciones."

Asi describe estas fiestas don Bartolom� Mart�nez y Vela

en su Historia de la villa Imperial de Potos�. La concurren

cia fu� inmensa, y el lujo de las damas y caballeros en relaci�n

con la pompa desplegada.
Entre las damas principales que asistieron � estas cere

monias, se present� do�a Leonor, ataviada eon riqu�simas jo
yas y con esa. elegancia distinguida que caracteriza � las muje
res bien nacidas, acostumbradas � llevar f�cilmente su lujo
y sus trajes. Sencillo era este, pero de elevado precio; y tan

hermosa estaba eon aquella sencillez, qu los caballeros y las

clamas, reconocieron sin contradicci�n que habia sido la mas

encantadora que se habia visto en aquellos dias. Su esposo
estaba ausente, y de Chuquisaca habia tenido que marchar

al Cuzco en una comisi�n urgente.
Una mujer empero hab�a visto con rabia en el alma y

despecho en el coraz�n el triunfo de la virtuosa y bella se�o

ra: esa mujer era Claudia. Su vanidad se irrit� al estremo

y la envidia no reconoci� ya l�mites. Resolvi� entonces con

sumar su venganza. Escribi� al Cuzco un an�nimo dirijido
al esposo, concel�do en estos t�rminos. (1)

"Los que se interesan en la honra y lustre de vuestra

"casa, ven con pesar vuestra ausencia. Desarreglos dom�s-
" ticos comprometen la paz de vuestro hogar: venid oculta

J. Maitinez y Vela en la "Historia de la Villa Imperial de
Potos�," dice: "Esta pues � �costa de ellos y de su honestidad, viendo
"que por competencia de gialss ni de otras gra.eias- afectadas no podia
' ' igualar ni eireeder como .ella queria �, do�a Leonoy apoderada de
"Ja envidia, llena de furor y rabia (que por eso los antiguos pintaban
"� este vicio con la lengua y ojos de serpiente venenosa, declarando
"la ponzo�a, que consigo, trae) propuso en su '�nimo .derribar de todo
"�punto, el buen nombre de aquella se�ora y aun .quinan le ia honra y la
"vida corporal; como al fin lo ejecut� levant�ndole un fiero testim.o-
"nio que fraguado en su infernal idea lo escribid � su marido que en

"la ocasi�n se hallaba en la ciudad da! Cuzco...."
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"mente y reconocer�is la perfidia con que os enga�an. La

"hipoerecia se disfraza con frecuencia con el traje de la vir-
"tucl. Servicios debidos � vuestros antepasados, me obligan �

"poner en vuestro conocimiento los rumores que circulan en

"la villa, por desgracia justificados por la publicidad de la
"falta."

Escrita la carta, Claudia espidi� un chascqui con direcci�n
al Cuzco. Aquella calumnia infame iba � herir dos seres

inocentes: Do�a Leonor cuyo delito era su hermosura y su

virtud; y su esposo, cuyo crimen era haber inspirado sin sa

berlo una de esas pasiones que revuelven al mundo, siembran
desgracias y cosechan sangre.

IV.

Incertidumbre

Bajo el oscuro azul del cielo tropical, en la ladera de un

cerro, estaba fundada "la mejor y mayor ciudad que en la
tierra se ha visto" seg�n el hiperb�lico lenguaje usado en la

carta del correjimiento de Jauja, citada por Prescott: era la

santa ciudad de los Incas, la residencia, de los hijos del sol, de
la nobleza, de los grandes de aquel estenso imperio, sorprendi
do y conquistado por Pizarro, en medio del estupor general
de los peruanos, que incautos encendieron la guerra civil.

Mas de cuarenta a�os hacia que Pizarro habia hecho su

entrada en la ciudad sagrada, y � la voraz rapi�a del templo
del sol, de los palacios, de las joyas de las momias de los Incas,
de la destrucci�n del culto del sol, habia sucedido el l�gubre y
desmoralizador gobierno de la conquista. Sobre las ruinas del

templo del sol, se habia levantado la iglesia de Santo Domingo
y el fan�tico Valvercle, el azuzador del crimen perpetrado con

A iah ualpa, nombrado ya Obispo del Cuzco, los padres de San

to Domingo, los PP. de la Merced y otros misioneros, empe
zaban la persecuci�n del culto gent�lico, y en distintos templos
de la ciudad inca reluc�a � los rayos del ardiente sol, la cruz

que como alguno ha dicho, fu� de fuego para las Indias, en

manos de ignorantes fan�ticos. Empero algunos misioneros
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no desmintieron la dulce y consoladora doctrina del Cristo, y
la predicaban para hacerla adoptar por convicci�n ganando
almas con la persuacion, y no obligando por el temor del fuego
� elel hierro � seguir pr�cticas y sistemas no comprendidas

Aquella ciudad ele calles empedradas, por cuyo centro

corr�a sobre un cauce de piedras labradas un arroyo de agua
cristalina y clara, y atravesada por puentes de piedra, para no

interrumpir el tr�nsito de la poblaci�n, crue ostentaba tem

plos cubiertos de oro, puede decirse, como Coricancha, mo

misterios como el de las v�rjenes del sol, palacios de los Incas

y de los curacas, construcciones de piedra, que revelaban la
cultura y civilizaci�n de aquel pueblo: "aquella capital, como
dice Prescott, cpie por tanto tiempo habia sido la metr�poli
de la civilizaci�n de occidente, el orgullo de los Incas y Ja bri

liante mansi�n de su deidad tutelar, fu� reducida � cenizas

por las manos de sus mismos hijos."
La revoluci�n ele Manco Inca habia tenido ya lugar y al

esplendor de los pasados tiempos habia. sucedido la tristeza y
Ja ruina. El Cuzco habia perdido su importancia opulenta,
su poblaci�n habia consicleralilemente disminuido, sus aire
dedores cultivados antes por los abor�jenes estaban abando
nados y desiertos, los cultivos eran ahora regados con las l�

grimas y el sudor de los indios de los encomenderos !

En esta capital se encontraba � la saz�n el esposo ele do
�a Leonor. El desempe�o de frecuentes comisiones lo obli

gaba � residir alternativamente en Potos� y en el Cuzco, ape
sar ele la gran distancia que promedia entre estas ciudades.

Trataba de terminar el servicio que se le halda enco

mendado, para regresar � Potos� al lado de su esposa y aten

der sus minas y heredades.
Una tarde canicular lleg� � su casa un chasqui; decia que

conduc�a correspondencia de la Villa. Imperial. Inmediata
mente abri� la carta, era una sola la cpie conduc�a el indio, y
se encontr� con el terrible an�nimo)!

Aquella lectura hel� la sangre del altivo castellano, su vis
ta se nubl�, dej� el papel y se sent� : lo volvi� � leer una y mu

chas veces, esclamando: �imposible! imposible!. . .seria dudar
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de m� mismo ! Pero esta carta . . . quien puede dirij�rmela por
un chasqui si no es alg�n amigo ?�Mi conciencia no me acusa

de haber hecho mal: he sido leal y honrado, no puedo tener'

enemigos que me hieran en el coraz�n con tanta fuerza ! Pero
ella!... ella!... oh! es imposible! imposible! Ella!... mi

mejor y mas querida amiga, � quien elej� por mi compa�era
mientras viviese, � quien he buscado como digna y virtuosa

para madre ele mis hijos ; ella � quien he amado en mi buena

y mala fortuna, cuando los halagos y las vanidades de eleva

das posiciones me artillaban � � ella ! � quien he amado en mis

desgracias, en mis angustias, en mis conflictos, � ella ! para

quien no tenia, reserva, � quien le abria mi coraz�n con la

injenuidad de un ni�o y la franqueza de un amigo �ella!. . .

no puede ser. .. -Leonor ! Leonor! �oh! nunca descender�s
tanto para merecer mi desprecio !

Y revolvi�ndose en sus torturas atroces como el mar

tirio del infierno, conservaba todav�a la esperanza ; pero en

su alma se habia, deslizado la roedora y maldita sierpe de la

incertidumbre y de la duda.
La calumnia habia destilado la hi�l en aquel coraz�n, y

como la gota que horada la piedra, deber�a al fin destruir la

f�, que vacilaba ya.

Aquel profundo dolor moral produjo pronto una reac

ci�n : el esceso del mal d� la muerte � produce la calma para
resistir � la borrasca. El castellano se limit� � respirar
aire en el campo, la atm�sfera de su casa lo ahogaba.

Se puso calzas de seda, jub�n carmes�, tom� su gorra
con plumas, ci�� la dava, ajust� la espada y los pistoletes al
cinto y mont� su soberbia jaca negra. Sin saber donde iba,
dej� que el d�cil animal lo llevase � las alturas, y all� la brisa

del cerro que templaba con las nieves de las heladas cumbres,
el calor de la ciudad, calm� un poco la fiebre que lo devo

raba.
Rerexion� estonces : no sabia que hacer ni que pensar.

dudaba; la mas angustiosa de las situaciones de un coraz�n

lacerado.
Al fin record� que no distante de aquel sitio viv�a ret�--
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r�elo un antiguo sacerdote del sol, � quien los ind�jenas in

terrogaban como agorero, y quiso consultar la ciencia del

cpie pretend�a leer los impenetrables misterios de la vida

futura. Diriji� su cabalgadura � la morada del ind�jena. y
despu�s de una larga entrevista, solicit� le predijera el por
venir.

El indio exiji� cpie juntos al levantarse la luna en el zenit,
evocar�an las sombras ele los muertos; y al alumbrar el sol

sacrificar�an una llama para examinar las entra�as y conocer

el ag�ero.

V.

La predicci�n.

"N'lr.iceusez point ) imagina! ion d'avolr
cre� des fiamt6m.es. L'imagination est la
folie de la realit�. ' '

(Arsene Houssaye.)

La luna se levantaba lenta en el cielo transparente del

tr�pico y reberveraba su p�lida luz sobre la silueta de las al

tas curaba-es de las cordilleras. Dos hombres descansaban

sentados al borde de un barranco, desde el cual se distingu�a
un paisaje magn�fico ; no distante y casi en frente la. ciudad
del Cuzco.

El uno era ind�jena, el otro castellano: ambos guarda
ban silencio. El primero estaba absorvido en una medita
ci�n profunda, la respiraci�n era anhelosa y su mirada pa
recia vagar en el �ter. Pretend�a poseer la facultad de pre
decir el porvenir, y creia eon la mas injenua buena f� en la

evocaci�n y en las apariciones de los que ya duermen el sue

�o de la muerte.

Las imajinaciones ardientes se preocupan � veces de
una. idea fija, y forjan en sus locos delirios las estra�as visio

nes de los muertos con el colorido con que creemos ver en

sue�os, ora terribles y desgarradoras escenas, como en las

pesadillas y en las fiebres, � falaces sucesos como en las ma

n�as, en la locura; ora escenas alegres y risue�as como la es-



DO�A LEONOR FERNANDEZ DE C�RDOBA. 107

peranza : unas veces eon el car�cter de recuerdos vagos de he

dios cumplidos y no borrados aun de la memoria : algunas
como presentimientos del porvenir, "misteriosas intuiciones
del esp�ritu, vislumbres prof�ticas del sentimiento."

El indio creia en aquellas evocaciones, no habia en �l el

charlatanismo de los que dicen la buena ventura, y esa f� tan

profunda era. el magnetismo con que fascinaba � los que lo

consultaban. Hacia esas evocaciones para propiciarse por
el contacto de los que no existen el presajio de lo futuro.

La luna subia hacia el zenit, y � medida que adelantaba,
mas grande era la preocupaci�n del indio.

�Se acerca el momento�dijo al fin con la voz conmo

vida de una. manera sobrenatural, fant�stica. Escuchad el
viento como jime ya en las ruinas de la. antigua, fortaleza de
nuestros Incas !

El castellano participaba ya de la preocupaci�n del indio :

era supersticioso.
En la soledad del campo, � la claridad de la luna, en

presencia, de los esplendores de la naturaleza tropical, es

cuchando esas armonias vagas y misteriosas de la brisa, el

Jejano murmullo del torrente � el terrible rujido de las fie

ras, el alma se sobrecoje y forja quimeras estra�as. Preo

cupado ademas con la lectura del fatal an�nimo y esperando
el momento en que su compa�ero evocase los muertos para
leer su porvenir, el pobre castellano temblaba de miedo.

Creia. en los pactos con Satan�s, en ese comercio entre el

dominador de las tienieblas y los que viven sin esperanza de
vorados por la fiebre de las pasiones. Creia en las aparicio
nes de las almas errantes y en los diab�licos esp�ritus que

pescaban �nimas para aumentar el n�mero de los habitantes
del infierno. �Miraba, pues, con terror la aproximaci�n del

momento designado por el adivino; todo lo sobrenatural, lo

misterioso, le causaba pavor.
�Lo siento venir�dijo el ind�jena�y en lo humilde de

su actitud mostraba la injenua franqueza, con que hablaba.
"El espect�culo estaba en el espectador", y por eso la voz del

indio tenia, el irresistible y convincente acento de la verdad.
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�Se acerca.�decia con voz apagada y misteriosa. Vedle

como blande la clava, y como las p�as de oro y bronce bri

llan � la luz de la luna, la hermana del Sol. �Pobre In

cal. . . .llora, porque est� vencido Mirad como el

viento ajila su hermosa manta. Arroja su arma enrojecida
en sangre, porque es impotente para la lucha Se envuel

ve la cabeza, con la manta para ocultar la rabia ele su impo
tencia: mirad como trepa sobre el borde del parapeto de la

fortaleza. . . .

Pachacamae! se ha arrojado en el abismo !... .No ois

el eco de las monta�as como repite quejumbroso el ruido de

su ca�da "?. . . .

La visi�n ha sido clara y perfecta�dijo al fin�ba�ado

el rostro de sudor fri�.

�Lo he visto�balbuceaba sobrecojido.
El espa�ol estaba fascinado por el magnetismo de la. pa

labra conmovida del indio, y miraba, con terror en torno su

yo porque creia distinguir fantasmas y apariciones.
�Silencio !�dijo el indijena : no turbemos la paz de los

muertos cuando se levantan de sus tumbas. (1)
Para el ind�jena aquella visi�n era casi una realidad.

fen�meno que produce la voluntad cuando se reconcentra el

espiritu para, reconstruir el pasado. "�Si los muertos no vuel

ven, dice Houssaye, su memoria vuelve sobre la tierra."

El ind�jena. recordaba la degollaci�n de Tupac Amara en

la plaza de aquella ciudad en 1579, y tenia un odio profundo
� la memoria del virey Toledo.

La. evocaci�n de los muertos en el terrible cerco elel

Cuzco satisfar�a la rabia del indio y retemplaba sn esp�ritu y

su f� ; por esto se inspiraba por medio de esa evocaci�n antes.

del augurio.
El hidalgo estaba p�lido, sombrio; sentia pavor, y se

J. "'Cre�an, dice Prescott hablan c�o de las ideas relij.iosas de los
Peruanos, en Ja existencia ded alma .despu�s de la vida, y uiii�ain � esto
Ja creencia ele .la resurrecci�n del cuerpo. (Historia de la Conquista
del Per�, "con observaciones preliminares sobre la civilizaci�n de los
Incas. ' '
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imajinaba que de cada �rbol, del fondo de las quebradas, de

los matorrales, de las cimas de las monta�as y del cauce de

Jos torrentes, se levantasen las almas de los cpie habian muer

to impenitentes � herejes. �Sent�a ese miedo pueril que se

apodera de los ni�os al distinguir los fuegos fatuos de la pra
dera, � al pasar cerca de un cementerio en las tempestuosas
noches del invierno.

La situaci�n moral de aquellas dos intelijencias las pre

dispon�a � creer en las apariciones de los muertos y la evoca

ci�n de los esp�ritus.
Ambos guardaban silencio, absortos en sus propios pen-

sannentos.

Cuando el cielo empez� � clarear eon los alegres colores

de la aurora, el indio se puso de pie para orar al sol, y pro
ceder luego al sacrificio del llama, que tenia maniatado.

En efecto ; apenas el sol ilumin� la cima de la cadena de

monta�as del este, el ind�jena le hizo su oraci�n, y empez� el

sacrificio de la v�ctima : abri� el cuerpo al llama y busc� en

sus entra�as el anuncio de los oscuros acontecimientos del

porvenir. (1)
El indio mir� con ins�lita, inquietud al castellano, qne

estaba verdaderamente conmovido, cruzado los brazos � in

clinada la cabeza. El adivino parec�a preocupado y medita

bundo ; habia examinado las entra�as, guardaba silencio y

contemplaba de un modo siniestro al espa�ol.
�Y bien !�di j�le este eon voz apenas pereeptiJile.
�Los ag�eros son fatales�le respondi� el indio con

voz resuelta.

Terrible y doloroso fu� el efecto que aquellas enf�ticas

palabras produjeron en el hidalgo, para cpiien importaban
corroborar la denuncia del an�nimo.

�Hablad con franqueza, cpie � un castellano no arredra

1. "Este examen, 'dice Prescott. de las entra�as de Jos animales
con el objeto de adivinar el porvenir, es digno de notarse como ejein-
p'o muy singular, como no sea �nico, de esta pr�atiioa. entre las nacio
nes del Nuevo Mundo, aunque tan usado en el ceremonial del sacrificio
entre las naciones paganas del antiguo continente." Obra citada.



110 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

la adversidad, ni le asusta el peligro�le contest� con acento

mas firme. Empezaba � salir de la incertidumbre y la ver

dad aunque desgarradora es preferible � la duela.
��Ser�is muy desgraciado ! es lo �nico que puedo decir.

Viracocha�dijo el indio. He visto una mancha roja, que

significa sangre.
��Hab�is concluido?�pregunto el espa�ol.
�Si �voy ahora � arrojar en el torrente el cuerpo de la

victima.
��Pod�is decirme s� mi honra ha sido mancillada?�le

replic� el hidalgo.
�Tal vez�balbuce� el ind�jena, cuya mirada se anim�-

de un modo siniestro.

�Raza maldita !�decia en quichua el indio� � asesinos

de Atahualpa y de Tupac-Amara ! derramad la sangre de los

vuestros, verted l�grimas, porque hartas desgracias hab�is

tra�do con vuestra presencia! Pachacatnac! vengadnos ha

ci�ndolos desgraciados!
La. mirada del indio arclia de odio y de venganza, sabo

reaba con delicia la aflicci�n del castellano que estaba muy
distante de sospechar que su desventura causaba la alegr�a
de aquel hombre, � cunen no hab�a hecho personalmente
mal. Era. el odio ele raza, de esa raza llena de mansedum

bre, pero sedienta ele venganza sobre la cual pesaba la inso

portable cadena de la servidumbre.
Fresca estaba en la memoria de los aborijenes la dego

llaci�n de Tupae-Amaru, y cuando la recordaban rechinaban

impacientes los dientes, porepue no podian vengarse !

El recuerdo del asesinato de Atahualpa y Tupae-Amaru
manten�an viva y ardiente la rabia de los vencidos, que apla
zaban la venganza para aplacar los manes de los dos Incas sa

crificados en aquella misma ciudad del Cuzco.
�Me ir� vengando aisladamente�balbuceaba el adivi

no�sembrar� la duda y el dolor en todo coraz�n de esa raza

que venga � consultar mi ciencia; emponzo�ar� toda existen
cia arranc�ndole la esperanza. Justo es que lloren los que no
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se apiadaron ele Tupae-Amaru, ele sus tiernos hijos, de su

infeliz esposa!
Y levantando su mirada, hacia el gran luminar, parec�a

agradecerle la ocaeion de aquella venganza. Sabia perfecta
mente que en ciertas situaciones morales una palabra borra la

esperanza, y con astucia confirm� la sospecha y la duda del

pobre castellano. El indio no conoc�a la historia de aqud
hombre: pero comprendi� que profundas desventuras dom�s
ticas amargaban esa existencia, y sin necesidad de confiden

cia, sospech� que uno de esos dolores del alma cpie saturan
de hi�l la vida, entristec�a al atribulado caballero. Asest�le
el golpe de muerte, cruel, premeditado, cobarde, anunci�n
dole con misterio desconocidos sinsabores y sembrando amar

gas sospechas para hacer incurable el dolor de acpiel infeliz.
El hidalgo era v�ctima inocente del amor de Claudia y

del odio de los indios � su raza.

VI.

'

Resoluci�n

Apenas regres� el caballero � su casa dispuso su viaje ;

ese largo y penoso viaje � trav�s de estens�simos territorios,
por paises quebrados, fragosos caminos, atravesando todos
los climas para llegar al fr�gido del cerro de Potos�.

El hidalgo emprendi� la marcha dos dias despu�s, acom
pa�ado de un fiel servidor y algunos ind�jenas.

A las molestias de cabalgar dias y dias, se unia el males

tar moral y la preocupaci�n profunda. El objeto de aquella
marcha sijilosa y r�pida, era convencerse de la falta denun
ciada en el an�nimo. El hidalgo dudaba ya de la lealtad de

aquella � quien am� ; pero creia necesario tener la prueba
evidente ele su falta. �Qu� haria entonces? El mismo lo

ignoraba : no tenia resoluci�n alguna. Iba � mirar el abismo

para calcular su profundidad : iba atraido por un magnetismo
superior al c�lculo y la voluntad. En adelante en aquel co

raz�n quedaba gravado por la mano de la calumnia el terri

ble lema ele la puerta del infierno forjado por el poeta.�no
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hay esperanza.

Aquel viaje fu� una traves�a angustiosa; el hidalgo se

acercaba � Potos� con esa horrible incertidumbre del eme lia

perdido la f� ; pero que aun no tiene la evidencia de los suce

sos, si bien no espera mas la tranquilidad del coraz�n.

El caballero lleg� en breves dias por las buenas cabal

gaduras al t�rmino de su viaje y se diriji� � su propiedad en

el cerro de Potos�.

VIL

El ingenio

La llegada del propietario � su establecimiento minero

no caus� la. m�nima sorpresa, pero �l orden� que nadie lle

vase � la Villa la noticia de su arribo Desde all� escribi� �

Claudia pidi�ndole una entrevista; tuvo la inspiraci�n que

ella, cuyo amor no le era desconocide, podr�a servirle en

aquel duro trance. Buscaba la verdad y la fatalidad iba �

arrojarlo en el abismo, vendado los ojos.
Mientras marcha el mensajero � casa de Claudia, vea

mos que era un injenio en Potos�. Nadie mejor '.pie Mart�
nez y Vela va � refer�rnoslo con los t�rminos t�cnicos de

cada cosa : escuch�moslo por algunos momentos.

"En algunos ingenios � patios ele ellos mas capaces est�n
cuatro � cinco buitrones; que as� se llaman los sitios donde
se ponen los cajones de metal en masa y se preparan para el
beneficio. Caj�n se llama el metal cuando despu�s de que
mado si es de negrillo, � molido solamente si es de los
otros g�neros, incorporado con azogue, agua y sal se confien-
sa � separar en el buitr�n, y es de cincuenta quintales en ma

za. En cada buitr�n caben veinte, treinta y cuarenta cajo
nes conforme el sitio. Repaso � repasar es el que se hace

al caj�n con los pies y el azad�n, como quien hace mez

cla, y el indio cpie hace los repasos se llama repas-ir�. Topo
es una medida de madera que hace dos arrobas y me

dia de arena de metal poco mas � menos, y medirla (en el
idioma indiano) se llama topear. Tina es � modo de !�rocal de
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pozo mas capaz, en que antiguamente se lavaba el metal. Mo
linillo es aquel que suele estar adentro de la tina � modo de
linterna que hace mover las aspas. Aspa era un instrumento
� manera, de cruz (como lo es en las ruedas grandes del inge
nio) y tiene en los palos de la cruz otros delgados atravesados;
esta va por debajo de la linterna del molinillo y servia de des
hacer y menear los relaves y lamas en la tina para que subien
do estas arriba con el agua, quede la pella en el suelo de la.
tina apartada del relave. Mas hoy no lavan el metal en tinas
sino en unos huecos abiertos en el suelo, y puestos � trechos
unos en pos de otros con unas pieles de vaca, donde solo con

las manes revuelven el agua sin cesar los Indios, que llaman

lavadores; y asi bien meneados los relaves y lamas suben estas

arriba, y corriendo con el agua, queda la pella asentada en el

hueco sobre el cuero. Chifl�n es un ca��n de madera por
donde cae el agua al lavadero, y tambi�n por donde con vio

lencia cae asi mismo el agua � la rueda, para moler el metal.

G�natelas es un camino por donde corren las lamas y relaves
� los liuecos arriba dichos, que tambi�n se llaman ccochas, y

pon�nse en ellos unos ca�amazos � costales con sus escal�n-
cilios de soga donde se detiene alguna pella, gajes de las se�o

ras ingenieras. Tambi�n se llama canaleta la caja por donde
va el agua de chifl�n y cae asi � la rueda como al lavadero.
Deslamar es cuando se echa el metal en el lavadero, y movi�n
dolo antiguamente con el molinillo en la tina, y ahora con

las manos y azadones en el sitio del labadero, comienza, � cor

rer el agua, espes�sima por las canaletas que es la lama, y es

ta lama es la primera tierra del metal. Ccocha es un sitio don
de se recoje� las lamas que salen de la tierra � lavadero y

aquel donde entran los relaves, y donde se hacen y lavan los

ensayes menores. Relave es la arena que sale de la tina �

lavadero despu�s ele haber deslamado el metal, y al hacer es

to por ser segundo lavatorio se llama relavar. Callana es

un tiesto de botija � c�ntaro donde se hacen los ensayes. Ba

�o es un poco de azogue que se echa en la tina � primer ho

yo del lavadero para lavar el caj�n. Vilque es � modo de ma

ceta de Espa�a, para llevar el azogue de una parte � otra en
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el ingenio. Incorporo es el epie se hace en el buitr�n, con o�

metal, sal, cal, azogue y esta�o, Zapar es lo mismo que ce

bar. Poru�a es Jo mismo cpie patena, algo honda ele un go

me de atravesia en que se hacen los ensayes, y ha de ser de
larro liso porque no se pegue la pella y corran los relaves.

Pella se llama la plata y azogue todo junto. Capillo es <ie

barro muy delgado en forma de mortero, aunque mas ancho

de boca, en el cual se derrite el esta�o � plomo. Ca�ama

zo de esprimir es un cotense pendiente del colgadero, y dentro

est� la sabanilla y por ambos lienzos se esprime la pella. Col

gadcro es un palo que est� � modo de viga de lugar dentro en

la pared y otra punta carga sobre un palo con su mosca y de

�l pende el ca�amazo, y debajo est� la tiniJla donde cae el azo

gue esprimido. Molde sin alma es como cutio de madera

donde se echa la pella por lo ancho, y por lo angosto tiene

un agujero por donde sale el azogue esprimido � la recojede-
ra, hace quinientas veinte libras (le pella esprimida. Molde
de pinas es poco menor cpie el de arriba y tiene en el suelo

una mosca, y desde ella hasta la boca se pone un palo tor

neado, y entre �l y el molde echan la pella y la atacan y sacan

do el palo queda un barreno de su tama�o en la. pina, que es

lo que llaman alma. Tacar es apretar la pella en el molde
con un atacador, el cual es de madera fuerte. Recojedera
es una badana que se pone debajo del molde de las pinas
cuando las tacan, donde cae el azogue. Savanilla es un peda
zo de r�an crudo donde se echa la pella, y est� dentro del

cotense y por ambos lienzos se esprime el azogue. Tinilla

es � modo de lebrillo donde cae el azogue del cotense, y est�

debajo del colgadero. Platillo es un suelo de barro redon

do de un geme de atravieso y un dedo de grueso con aguje
ros, sobre que �se pone la pina � desazogar. Desazogadero es

lugar debajo de una ramada donde de desazogan las pinas, y
esto que es sacarles el azogue se llama desazogar. Los indios

llaman Pi�aguasi, que es lo mismo que casa de las pinas.
Pi�a-camayo es el que tiene cuidado en la desazogadera con

las pinas de plata. Candelera es de echura de medio mor

tero de barro delgado y las paredes huecas : por la parte an-
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cha carga sobre los atravesa�os del ca��n, y por la angos

ta sustenta el platillo, que carga la pina. Ca��n es de bar

ro � modo de atanor, algo ancho de boca con sus bordos y

pendiente de ellos se pone en la desazogadera raz eon el sue

lo : tiene en la boca cuatro atravesa�os gruesos por la parte
de adentro donde descansa el candelero que sustenta la pina
y en esta boca encaja la caperuza. Caperuza es un instru

mento de barro delgado, de altura de tres cuartas poco me

nos � modo tambi�n de atanor ; pero cubierto por lo angosto,
y por lo ancho encaja con el ca��n ; y porcpie con ella se tapa
la pina se llama caperuza. Chupalla es una medida de que
se usa para el azogue cuando se da por menudo : una pesa de

una libra del marco llena ele azogue y al tanto de las dem�s

pesas. �late es un calabozo redonde ele Jaoca peque�a con el

cual se mide el azogue y hace dos libras y media poco menos

y aserrado por medio se llama tambi�n mate � chupalla.
Quepi�a es la cantidad de sal � ceniza que cabe en una mata

de Indios, de vara de ancho y vara y media de largo. Cuta
ma (que en castellano es lo mismo que costal), es una bolsa
de cuero que hace una arroba de mletal algo mas, con que se

saca de las minas. Reepiemar es cuando la pina est� desazo

gada, ponerla entre carb�n encendido para sacarle el azogue

que qued� : y esto se hace dentro de la ramada en lo mas

abrigado, porque puede aquel su estimado brebaje que llaman

chica ; vale cada un costal dos reales y � veces tres ; g�nero
que es sin n�mero lo que �l se gasta al cabo del a�o en

esta villa para estos dos efectos: tambi�n con otro nombre es

llamado taxia este dicho esti�rcol. Hichu es � modo de

esparto de Castilla y tambi�n sirve para encender el fuego
Zareta es una raiz que se cria en las pe�as y se estiende por
ellas sin rama ni hojas sino lisa; es de color verde claro y
asi mismo sirve para quemar el metal. Moyar es menear e�

metal con un rodillo en el horno, y el que hace esto se llama

mollador � hornero. Otro instrumento antiguo hay en los

Ingenios de esta Imperial Villa, que hoy no sirve, el cual era
para deshacer el hierro, y son unas amoladuras como las.

piedras de barbero,- y deshecho el. hierro servia para el be-
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neficio ele los metales ele plata.
"De mas de todos estos instrumentos y otros mas menu

dos ele que se compone la m�quina de un ingenio lo hace de

mayor grandeza la vivienda principal del se�or Azoguero,
muy capaz para, muchas familias: los almacenes de Ja plata
y el azogue, varios galpones (que son unos cuartos mas largos
(pie anchos) donde se ponen los metales en piedra que bajan
del cerro y las granzas de la piedra si le sopla, el aire.

"

"Los hornos donde se . quema el metal negrillo son de

dos maneras. El uno y mas usado en los Ingenios es � modu

del ele pan con su capilla, salvo que la lumbre se da en un po

yo cubierto, pegado al mismo horno, y por una puerta se da

la lumbre, y por otra del mismo poyo sale la ceniza. En me

dio tiene otra puerta que se comunica con el horno y por ella

( ntra la llama cpie reverbera por tocio �l, y ba�a la harina del

metal, y la maleza que el fuego vuelve en humo sale por dos
ca�ones qne est�n frontero de la lumbre, y sube como una

vara por cima de la capilla, del horno, y este es el que mas

sirve, como he dicho, y se llama de reverberaci�n, porque d�
al fuego su actividad inmediatamente al metal."

"El otro horno se llama de tostadillo que � modo de me

sa de trucos, sin capilla y el fuego se d� por el suelo por una

puerta de un frente y por otra sale la ceniza. ' '

"Mita se entiende un dia de quema y la noche otro tan

to. Tambi�n se entiende por mita cuando los indios vienen
cada a�o de las provincias asignadas � pagar (trabajando per
sonalmente) el tributo � cpie est�n obligados eon violencia;
y estos son los que trabajan en el cerro y en los injenios.
Vcha es el esti�rcol de los carneros para quemar el dicho

metal, y tambi�n para cocer las Indias, cpie son las que que
dan despu�s de molido el metal, el cobre, la calla Vcha, la
sal y otros materiales y maderajes para, mantener esta m�

quina.
"Tienen ademas todos los injenios sus capillas � donde

se celebra el santo sacrificio de la, misa y dem�s fiestas de su

devoci�n, muy ricamente adornadas. Los indios que ordi-
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nat�amente se ocupan en varios ministerios de un Ingenio
son cuarenta, cincuenta y en otros mas � menos, conforme
su repartimiento : estos tienen un indio que les manda y orde
na lo que deben hacer y es llamado capitanejo. Un mayordo
mo espa�ol de cpiien pende toda la administraci�n, con salario

en otros tiempos de cincuenta pesos cada semana y hoy (1)
es muy corto en comparaci�n. Un beneficiador de los me

tales que en tiempos pasados tenia de salario cada semana

doscientos pesos fuertes, y hoy aun cuando es mucho menos

es el mejor de los salarios que dan los se�ores Azogueros. "

Hemos hecho esta larga transcripci�n del manuscrito de

Martinez y Vela, porque siendo la villa de Potos� puramente
minera y consistiendo su fama precisamente en la. fabulosa

riqueza de su cerro, los detalles de las distintas labores de su

injenio sirven para juzgar de los medios que usaron en el

beneficio de los metales. Conocer estos usos y costumbres

y los procedimientos de ese beneficio asi como la organiza
ci�n de un injenio, es mostrar como en relieve el rasgo mas

caracteristico de aquel pueblo escepcional.
Para muchos esta transcripci�n ser� pesada y quiz� fasj

tidiosa ; pero queremos dar � conocer en cuanto de nosotros

dependa, las costumbres potosinas durante la �poca colonial
Por esto, apesar de la forma lijera que tienen nuestras cr�ni

cas, tratamos publicar fragmentos del raro manuscrito cu

yos informes tienen un colorido local digno de conocerse :

desgraciadamente la copia que consultamos est� trunca.

Reanudemos ahora nuestra interrumpida narraci�n.
El mayordomo se apresur� � enviar el mensajero con

ductor de la carta dirijida � Claudia como hemos dicho. La
contestaci�n se debia tener pronto, pues distaba poco el in

genio de la poblaci�n de la villa.

En efecto, Claudia esperaba con ansiedad el resultado

de su an�nimo : sabia bien que el hidalgo se dirijiria � ella.

1. "La Historia de la Villa Imperial" la escribi� Martinez y
Vela � principios del si'glo XVIII.
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pues �l no ignoraba que le amaba aun cuando ese amor no

fuese correspondido. El caballero tuvo la intuici�n de que

Claudia podr�a servirle para sus miras�el descubrimiento de

la verdad; porque en su sentir era la �nica mujer intere

sada en la p�rdida de Do�a Leonor, y como tal le habr�a se

guido los mas insignificantes pasos de su vida. La coqueta
iba � encontrarse con el poder de hacer sucumbir � su ino

cente y virtuosa rival. El genio del mal parec�a dirijir por

desconocidos caminos el desenlace de la trama urdida por la

envidia y la calumnia.
Claudia acept� la entrevista y fij� la hora.

El. mensajero regres� al Ingenio eon la contestaci�n.

VIII.

La entrevista.

Tan pronto como Claudia tuvo la certidumbre que iba

� ser consultada sobre la denuncia del an�nimo, trat� de

realizar su siniestro y sombr�o plan.
Con anticipaci�n tenia comprada parte de la servidum

bre de Do�a Leonor Estaba impuesta de la historia �ntima

de aquel hogar sin nubes, y sabia que la existencia de la bella

se�ora, se deslizaba tranquila como un lago sin ondas, exenta

de borrascas y de contrastes Existencia pl�cida y serena, tan

cercana de la felicidad que, el ojo del observador poco espe-
rimentado habr�a cre�do era el Ed�n en la tierra. Do�a Leo

nor era un anjel; modesta en sus deseos y de elevados senti

mientos. Aspiraba � la paz de la vida de familia y � hacer ape
tecible y grata para su esposo aquella casa ajena � las fiestas y
el bullicio embriagador pero riesgoso del gran mundo.

Claudia habia encontrado traidores bajo aquel cielo:

all�, donde la virtud tenia su asiento, la envidia encontr�

menguados servidores dispuestos � la infamia � precio de
oro. D�erram� este sin economia. Por este njedio sabia

cuanto era posible de los h�bitos de do�a. Leonor, que vivia
sin misterios y sin reservas.

Do�a Leonor tenia en su servidumbre una chola, pre-



DO�A LEONOR FERNANDEZ DE C�RDOBA. 119

dilecta que era considerada en la familia no como sirvien

ta, sino tratada con el cari�o ben�volo de una persona que

hacia parte del hogar, situaci�n frecuent�sima en las costum

bres de la colonia y en las tradiciones de la vicia �ntima en

todos los dominios espa�oles en Am�rica. Pues bien, esta

criatura ingrata fu� el d�cil instrumento de Claudia. "Al fin

-esta fiera enemiga, dice Martinez y Vela, revestida del demo

nio traz� el enga�o y enred� con tal desventura � do�a Leo

nor, que primero llev� sobre si toda la ira y rabia de su mari

do, que ella llegase � presumir la traici�n."
He aqu� el plan :

La sala de la casa de do�a Leonor tenia, puerta al patio.
frente � la ventana de un cuarto alto. De la sala se pasaba.
� los aposentos de la distinguida dama. La ingrata chola de

b�a ocultar un hombre en el sal�n, disfrazado de ricas vesti

duras cpie Claudia proporcionar�a. Entonces colocar�an al

-hidalgo en la pieza, alta para que antes del amanecer pudiese
presenciar la salida de aquel hombre. Para evitar una lucha,
Ja criada cuidar�a de cerrar con llave la puerta de la escalera

y dejar apretada la puerta de la calle para la f�cil huida del

que estaba oculto. Combinado estrat�jicamente el plan, Clau
dia reclin� su cabeza -satisfecha de su obra y de su proxima-
ri?, venganza.

Dos seres abyectos iban � ser los instrumentos de aquella.
mujer; el inter�s habia impuesto silencio � aquellas concien
cias.

El dia se�alado, al eaer la tarde, mand� el hidalgo pre-

piarar una cabalgadura. Rigorosamente vestido de negro,
calzas, jub�n y gorra eon plumas del mismo color, ci�� es

pacia y pu�al, y envuelto en s� larga, capa de pa�o oscuro

emprendi� el viaje � la ciudad. Pocas horas despu�s golpea
ba la puerta de la casa de Claudia.

La cortesana estaba vestida con sencillez, pero con lujo.
Su cabello en rubios bucles le caia en finos rizos hacia la es

palda, detenidos sobre la frente por una piocha de esmeral

das y perlas. '.El traje sobre el seno algo abierto mostraba los

ticos bordados blancos; los brazos con ajustadas mangas re-
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velaban lo esbelto y torneado ele sus formas. Su talle delga
do estaba ce�ido por un cord�n ele oro y seda azul. El ves

tido era turqu� con algunos bordados ele oro.

El sal�n peque�o colgado de damasco punz� con comi
zas y remates dorados, sobre cuyo fondo resaltaban dos espe

jos ovalados de luna ele Veneeia y marcos de plata. Claudia
tenia la severa y estudiada sencillez de la coqueta, eme quie
re aparecer interesante : lo estaba en efecto.

El hidalgo entr� p�bdo de emoci�n y de ansiedad. Ella
lo recibi� con ese inter�s circunspecto de la mujer de mun

do, tr�mula tambi�n, porque aquella entrevista iba � decidir
del destino de varios seres. El silencio mas embarazoso si

gui� � los fribs y ceremoniosos saludos.
En fin, ella, prometi� al hidalgo introducirlo furtivamen

te � su misma casa, para que fuese testigo de crue aquel hogar
sagrado era manchado por amores ad�lteros.

Claudia disculp� su conducta con l�grimas, d�jole enter

necida, que ; am�ndolo habia espiado la vida y conducta de
su riy-al y en un momento de despecho le habia dirijido aquel
an�nimo.

�Se�or, yo os
,
amaba�d�jole�y . am�ndoos sin espe

ranza estaba celosa de vuestra esposa; no os fi�is de mis in

formes, os ruego ! Desconfiad de mi, porque os amo. Juz

gad vos misino ; pero perdonadme, � mi cuya culpa es amaros !

Habia tanta ternura en aquellas palabras, un acento tan

conmovido, y una actitud tan dram�tica en Claudia, que el

pobre hidalgo, la mir� casi enternecido.
�Me amabais !�la dijo�y yo os desde�aba ! Yo me fia

ba de aquella � quien habia jurado al pi� del altar amarla

siempre y � quien entregu� el sagrado dep�sito de mi honra-
d�ndole mi nombre. Ella me traiciona �y tu! mujer desco
nocida ! tu velabas por mi ! Quiera Dios que este amor no

sea inspiraci�n sat�nica y fatal para ambos, Claudia, Yo no

amar� mas ; no tengas esa esperanza, porque mi coraz�n est�
muerto. Pero en cambio conservar� por t�, la gratitud de

aquel � quien le quitan la venda de los ojos para que no caiga
en el abismo. Nos volveremos � ver ; pero jam�s seremos
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amantes. Me has hecho muy desgraciado, y tengo profundo
agradecimiento por tu revelaci�n; has dado muerte � mi co

'raz�n, pero has salvado mi honor !

Ambos cpiedaron sombr�os y descontentos. Una niebla
siniestra se levantaba en el oscuro horizonte de aquellas exis

tencias, reunidas por la mano de la envidia bajo el maldito

soplo de la calumnia. La victima vendados los ojos; la sa-

crificadora tembl�ndole la mano al empujarlo en la sima

abierta ante sus ojos.
Cuando sali� el caballero, Claudia lloraba.
Los dados est�n tirados�dijo�h�gase la voluntad elel

que todo lo puede !

X.

Lluvia de sangre.

Do�a Leonor Fernandez de C�rdoba viv�a ajena � la ter

rible trama que se urd�a contra ella. No alteraba sus habi
tudes tranquilas ni la severa circunspecci�n de su intaehable

condueta. La ausencia de su esposo la hacia mas precavida.
Una noche como de costumbre, mand� cerrar las puer

tas de su casa, llam� � su predilecta chola para que viese si
estaba bien cerrada la puerta de la sala, y � las once se puso
en cama, despu�s del rezo del rosario.

Aquella noche era precisamente la noche fatal, la desig
nada para la trama de Claudia!

La chola habia ocultado al amigo suyo, vestido con los

ricos trajes facilitados por la coqueta vengativa. A las-
doce introdujo la misma p�rfida chola al celoso marido y
lo escondi� en el cuarto alto, cerrando cautelosamente la

puerta de la escalera.

Profundo era el silencio que reinaba en aquella casa ; to

da la servidumbre estaba recojida y al parecer durmiendo

tranquilamente. Tres personas velaban : el marido bajo las

angustiosas agitaciones del que espera : el malvado oculto en

la sala ; y la chola curiosa de lo que iba � pasar. Ni la chola

ni su amigo tem�an una tragedia.
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La noche estaba despejada y fr�a y las estrellas brillaban
en el cielo. Las tres de la madrugada acababa de marcar el

reloj de la sala y repercut�a todav�a el sonido, cuando abri�

lentamente la puerta de la sala el que alli habia ocultado

la chola y sali� con cuidado hacia la puerta de calle. El ma

rido que estaba en la ventana vio � la claridad de las estre

llas, el traje lujoso de un hombre que parec�a un caballero.

La hora, la salida cautelosa y por aquella puerta, todo proba -

ha los amores ad�lteros � Cuan enga�osas son � veces las apa

riencias !

Fuera de s� corri� � la puerta para descender por la

escalera, y alcanzar al seductor; pero la puerta estaba eer

rada. Trat� de forzarla, imposible! era demasiado se�lida

para ceder � la fuerza de un hombre. El tigre encerra

do en una jaula y azuzando por el esterior, no rujia con

mas violencia. Se asom� � la ventana y apesar de la altura

se arroj� desde ella al patio. Esto pasaba con celeridad tal

que mayor es el tiempo empleado en narrarlo.

El golpe retumb� en el silencio de aquella, casa; pero ei

fingido traidor, como le llamaba Martinez y Vela, tuvo tiempo
de ' ' salir � la calle y ponerse en salvo ; pues aunque sali� en

"su alcance todo maltratado por la altura de la ventana de

"donde cayo, ya no parec�a." (1)
Mientras tanto Do�a Leonor se habia despertado sobre -

cojida de terror por aquel ruido, las voces de sus criados
alarmados como ella y la carrera, de los que huian. Sin

tiempo para vestirse, salt� de su cama eon los pies desnudos,
su cuerpo apenas cubierto con el fin�simo cumbria de su tra

je de dormir, recojido el cabello y angustiosa la mirada, dan

do voces��que es esto?��que es esto?

El marido entretanto convencido de no poder alcanzar

al que el creia el seductor, pues habia desaparecido, volvi� �

su casa ciego de furor y de celos. Entr� por la puerta de la

sala que estaba, abierta y se encontr� precisamente con la po
bre do�a Leonor que salia dando voces. Al verla ' ' dici�ndole

1. "Historia de la Villa. Imperial" (M. S.), antes .citada.
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palabras injuriosas le tir� una estocada al seno, con la espada
que llevaba desnuda."

La infeliz sin darse cuenta del peligro pero dominada

por el instinto ele la conservaci�n, evit� el golpe apartando
eon sus blancas manos la estocada, Le tir� entonces segunda
cuchillada, y con ambas manos trat� do�a Leonor de tomar

d acero para impedir la herida. "Poca nieve para aplacar
tanto fuego", dice Martinez y Vela.

Conmovida por el terror, espantada por la actitud de su

esposo, tranquila su conciencia y sano su coraz�n, le diriji�
palabras cari�osas para indagar las causas de aquella fiereza.

"in�til dulzura para tan duro enemigo" dice el cronista

Trab�se entonces una lucha cruenta: ella para saber

por que queria su bien amado herirla, este ciego por darle

muerte.

Al fin le atraves� el muslo con la espada, y ella cubierta
de sangre se arroj� � sus pies y asi�ndose con fuerza de sus

rodillas, le, rog� le dijera el motivo de aquella acci�n pues ju
raba no haber cometido la m�nima falta, estar inocente de to

da culpa, Su acento, su actitud, la sangre que de la herida
corr�a � torrentes, todo era desgarrador, capaz de conmover

las entra�as del mayor malvado.
Sus criados hab�an penetrado el sal�n con luces, espan

tados de las voces de su ama y por el ruido de aquella lucha ;

quedaron como petrificados en presencia de aquel sangriento
drama.

"Pero nada bast�, dice Martinez y Vela, para que man;

dando cerrar bien las puertas de su casa la acabase de dar
muerte con muy esquisitos tormentos que le dio ; tan indecen
tes para declarados como b�rbaros para significados. ..." (1)

La sala qued� como si una lluvia de sangre hubiese mo

jado sus muebles, y el entapizado de damasco amarillo. Los

vestigios de aquella lucha sangrienta, tenaz, cobarde por par
te del marido, estaban impresos en aquel lugar. El cad�ver
de do�a Leonor yacia multilado sobre la alfombra. Los cria

dos no volv�an de su estupor.
1. "Historia, ele la. Villa, Imperial," antes citada.
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Preciso es recordar la organizaci�n tir�nica de la fami
lia, en la �poca, colonial, en la cual la voluntad del jefe era

severa � inmediatamente obedecida, para comprender la pu
sil�nime actitud de los cobardes que presenciaron los �ltimos
momentos de la v�ctima. Eran siervos, indios � esclavos, y
todos tem�an por su propia existencia.

El crimen no pod�a quedar oculto : toda la servidumbre
era testigo del asesinato. El marido apenas se tranquiliz� un

poco de la lucha, se desvisti� para mudar sus ropas que todas

estaban cubiertas de sangre, y pronto se convenci� de la

inocencia de su esposa; sus mismos criados aisladamente in

terrogados por �l, le dieron la prueba de su virtud : era dema

siado tarde! Comprendi� entonces la conducta de Claudia y
se ocult� para vengarse de ella,

Al siguiente dia la Villa. Imperial era sorprendida eon la

noticia de aquel asesinato. La autoridad inici� los largos
procedimientos del juicio criminal y pronto se tuvo la prue
ba de que el asesino era el esposo. Este habia desaparecido.

Desde entonces la casa y la sala en que tuvo lugar aquella
escena de horror, qued� desierta : se creia que el alma de do�a
Leonor se presentaba en altas horas de la noche como un

espectro rojo en el sal�n de la lluvia de sangre, cuyo nombre
conserv� en las tradiciones terribles de la vida potosina

X.

El asesino se hizo sombr�o, no podia conformarse de
haber obrado mal aconsejado, enga�ado, seducido por las

apariencias, y cuando recordaba la escena terrible ele aquella
noche de sangre, se le presentaba � su imaginaci�n la p�lida
y dolorida figura de su esposa, asi�ndole las rodillas para in

dagar la causa de su c�lera. En estos accesos perd�a la ra

z�n : la fiebre lo iba consumiendo. De �l podr�amos decir
lo que el Padre Malilla, confesor de Carlos III, decia. al doctor
Parra, se le "muri� el coraz�n."

"Mas no se quedaron sin castigo sus homicidas, dice
"Martinez y Vela; porque Dios que mir� la inocencia de esta

"se�ora, lo ejecut� primero con el marido; pues como abrir�-
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"se los ojos despu�s que hizo tan grande crueldad, y aun se

"informase de la maldad de Claudia, antes de tomar satisfac-
"cion de ella, (que asi lo tenia intentado) fu� hallado � los

"cuarenta dias despu�s que le quit� la vida, muerto en su

"cama, sin prevenciones de su alma, porque se acost� sa-

"no." (1)

XI.

Claudia, origen de aquel crimen, no fu� feliz ni eom-.i �

gui� su objeto. Sacrific� por la calumnia � la virtuosa �lona

Leonor, convirti� en asesino � aquel � quien amaba, sin ob

tener ni la esperanza de ser correspondida. Entretanto era

perseguida en sue�os por el espectro rojo, por la sombra de

Ja esposa, que venia � pedirle cuenta de su maldad. Para

alejar estos terrores se entreg� sin freno � los escesos del li

bertinaje.
Cuatro meses hacia, que do�a Leonor habia sido asesi

nada, y ya el asesino habia muerto tambi�n.
Claudia, se encontraba una noche en su sal�n punz�, sen

tada � la mesa, de juego, bebiendo con uno de sus amantes,
cuando inesperadamente se present� otro de sus galanes pre
dilectos.

Los tres empezaron una partida, de juego ; pero aquellos
galanes � quienes la coqueta tenia enemistados por sus enre

dos y zelos, ard�an en ira y en deseos de venganza. Con pre-
testo de una jugada, se trab� una disputa, y de palabras pa
saron � la lucha. Claudia quiso interponerse entre los dos

amantes, pero estos la hirieron atroz y simult�neamente para
evitar el obst�culo de aquella mujer. Una vez que vieron

muerta � la cortesana, temerosos de un juicio. criminal, huye
ron aplazando su duelo para otro dia.

Asi refiere la cr�nica, este sangriento y l�gubre episo
dio de la vida potosina.

VICENTE �O. QUESADA.

1. "Histori� de la Villa Imperial" antes citada.
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ESTUDIOS SOBRE LA JUSTICIA FEDERAL

AMERICANA.

EN SU APLICACI�N � LA ORGANIZACI�N CONSTITUCIONAL
ARGENTINA.

(�Continuaci�n.) (1)

CAPITULO IX.

Idea general de la competencia federal�Relaci�n entre la

justicia federal y la de la provincia.

Mas de medio siglo de csperiencia ha demostrado en la

Union Americana que la administraci�n sensata � ilustrada-
de la. Justicia. Nacional, ha evitado las ediciones que se te

m�an entre los tribunales federales y los de los Estados.
Fuerza es reconocer que la, sabidur�a de la constituci�n ha

encontrado un firme apoyo en la prudencia y tacto que ha

distinguido � los jueces nacionales mas celosos de evitar con

flictos que de entender sus atribuciones suscitando peligros
y alarmas � los gobiernos particulares.

La juridiceion privada de las cortes Nacionales se limi
ta seg�n la constituci�n � muy pocos � indispensables casos.

Los relativos � la, jurisdicci�n mar�tima y de almirantazgo, las
cuestiones entre Estad ns. deben ser del resorte esclusivo de

1. V�ase la, pajina JA, del totmo VIII.
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los tribunales federales, los primeros porque el conjunto de
los negocios mar�timos y sus insidencias ha sido delegado
por consentimiento del pueblo al gobierno general; los �seg�n
dos, porque el tribunal Nacional, la Suprema Corte de la

Union, es el �nico juez posible en semejante g�nero de cau

sas. La jurisdicci�n privativa de las cortes federales en los
casos enunciados es obra de la misma constituci�n.

� Hay alguna raz�n te�rica que justifique la necesidad de
conferir jurisdicci�n privada � las cortes federales trat�ndo
se de causas que interesen, � afecten � los agentes diplom�
ticos jr � los c�nsules estranjeros? Rawle en sus comentarios
� la constituci�n sostiene la negativa. "Los casos que afec-
'ten � los embajadores, ministros diplom�ticos y c�nsules,
"son comprendidos tambi�n en la jurisdicci�n de las cortes
' ' de los Estados Unidos : se han alegado razones bastantes para
'no deber considerar como privativo el ejercicio de esta ju
risdicci�n, verdad es, que una ley del congreso ha declara -

"do que el ejercicio de semejante jurisdicci�n es privativo, y
"tambi�n que la jurisprudencia v� de acuerdo con esta dcc-
" trina, pero la materia en concreto aguarda una sanci�n ju
sticial"�pag. 192. A vieu on the constitution�W Rawle.

La jurisdicci�n de primera instancia que compete � la
Corte Suprema en estos casos es privativa seg�n la ley org�
nica en todos los casos en que los embajadores, ministros

diplom�ticos, � su s�quito invisten el car�cter de demandados.
Es concurrente con los dem�s tribunales de los Estados

Unidos, � sea Nacionales, y con las cortes de ios astados,
cuando estas personas, y los c�nsules son demandantes; tra
t�ndose de demandas deducidas contra c�nsules, � vicec�n

sules, aunque los tribunales locales deben abstenerse de co

nocer si estos individuos declinan la jurisdicci�n (Davis V.

Packard 7 Petera 276 .280) y aunque la leja org�nica ha con

ferido jurisdicci�n � las Cortes de distrito de los Estados

Unidos, no est� decidido si esta jurisdicci�n concurrente es-

constitucional, en otros t�rminos si la jurisdicci�n de la Cor
te Suprema es tan privativa en las causas deducidas contra

c�nsules y vice-c�nsules, c�modo es en bis que se promueven
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contra los ajentes diplom�ticos. Los comentadores Kent y
Story- se limitan � enunciar la cuesti�n sin decidirla. Las

decisiones reca�das en los casos. Osborn v. U. S. Bank 9.

Whent 738. 820. en el U. S. v, Ortega. 11. Whent 467.�U
S. v. Ravara 2. M. 297�son contradi (dorias.

Debe observarse dice M. Cartes, que la constituci�n

confiere jurisdicci�n en La Infancia � la Corte �Suprema en

"todos los casos qrue afectan � embajadores, otros ministros

"p�blicos, y c�nsules" Las razones que indujeron � hacer

estensivo � estes casos el poder judicial de los Estados unidos

son evidentes. Envuelven las relaciones subsistentes entre

el gobierno nacional y las potencias estranjeras�Ahora bien.

cuando la. constituci�n procede � distribuir el poder judicial
y � conferir jurisdicci�n en 1.a instancia sobre todos ellos �

la Corte Suprema, surje la cuesti�n de saber si consultando

iguales m�viles de buena armenia internacional deber�a no

considerarse esclusiva esa jurisdicci�n, y si este caso es una

eseepcion ele las atribuciones conferidas al Congreso respecto
� conferir � otros tribunales federales que no sean la Corte

Suprema jurisdicci�n sobre esos casos.

La ley del Congreso Argentino ha. adoptado el principio
ele la jurisdicci�n privativa. Ley ele 14 de Sep. 1863. Art. l.o
93. y art. 12.

Se halla dispuesto igualmente que el poder judicial fede-
*

ral se estender� � todos los casos que nazcan ele la constitu

ci�n, de las leyes de los Estados Unidos, de los tratados ce

lebrados � que celebren aquellos : � las cuestiones en que
los Estados Unidos sean parte : � los que se susciten entre un

Estado y ciudadanos de otros Estados: � entre ciudadanos de

Estados distintos : � entre un �Estado y sus ciudadanos � es

tranjeros con Estados diversos�En muchos de los casos

enunciados puede dudarse si la intenci�n de los autores de la

constituci�n fu� que convendr�a � los Estados Unidos que la

jurisdicci�n de sus tribunales fuese privativa : � si consultarla

mejor los intereses de poder ocurrir en oportunidad � la judi
catura local.

Pueden presentarse circunstancias en las cuales conven-



JUSTICIA FEDERAL. 129

ga � los Estados Unidos deducir acciones civiles por cobro de

r�ditos, � indemnizaciones de otro g�nero, y ocurrir � efecto �

los tribunales de estado.

Ninguna prescripci�n constitucional obsta � semejante
proceder, ni podr�a justificar la negativa que opusiesen los

jueces ordinarios respecto � conocer en semejantes causas.

No se halla inhibido tampoco � los ciudadanos de un

estado el demandar � ciudadanos de otro Estado ; ni � un es-

tranjero el buscar justicia en los tribunales locales contra

los ciudadanos de la LTnion : nada impide � estos el conoci
miento de las causas entre estrangeros, y en fin un estado

puede demandar � un individuo bien ante sus propios tribu
nales, bien ante los de otro. Si dos ciudadanos del mismo

Estado reclaman el cunplimiento ele una concesi�n de tierras

garantidas por diversos estados, los tribunales ordinarios nc

est�n inhibidos del conocimiento de la causa en primera ins

tancia : no lo est�n tampoco trat�ndose ele acciones nacidas

sea. ele tratados, � de leyes Nacionales, � del ejercicio de una

autoridad egercida � nombre de los Estados Unidos; en fin de
causas en que se discuta la interpretaci�n de una cl�usula de
la Constituci�n Nacional. En todos estos casos, existe en los

tribunales ordinarios jurisdicci�n concurrente estando � los
t�rminos de la constituci�n.

La doctrina limitable ele esta jurisdicci�n deber� resultar
de los objetos y prop�sitos, que se tuvieron en vista al crear

el poder judicial. Aun no ha fijado la jurisprudencia de la

Corte Suprema l�mites precisos y definidos sobre la mafe-

ria: lo �nico que puede decirse siguiendo las opiniones mas

autorizadas es lo que pasamos � esponer.
Toda vez que el Congreso se propone conferir � las

Cortes Federales jurisdicci�n orijinaria (� en primera instan

cia) respecto � cualquiera de los casos que la constituci�n

comprende usando de la espresion "todos los casos (l)ete." la
jurisdicci�n local se halla escluida impl�citamente siempre

1. La constituci�n hablando del poder judicial usa de las pai'a-
bnas "caso" y. . . .todos los casos� adora intenci�n evidente de separar
el car�cter de unos y de otros.
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que los objetos que afecta dicha jurisdicci�n son incompati
bles con el ejercicio de la misma por los tribunales locales.
Sirva de ejemplo "los casos de almirantazgo y jurisdicci�n
mar�tima." "Los comprendidos en la jurisdicci�n crimi

nal", "los que afectan � embajadores, ministros p�blicos y

c�nsules y aquellos en que un Estado es parte"�Ninguno de

estos casos puede discutirse ante los tribunales ele los Esta

dos.

Por el contrario, cuando la constituci�n dispione que el

poder judicial concurra en ciertos casos apelaci�n, y ha

librado al Congreso poderes discrecionales para, crear � no

la jurisdicci�n originaria sobre los mismos casos, y este na

da ha lejislado sobre la .materia ; no se puede decir que el

ejercicio de la jurisdicci�n de los estados sea ilegal siempre
que �estos en el ejercicio de esa jurisdicci�n no verifiepien
nada que sea. incompatible con las atribuciones, conferidas

por la constituci�n al Gobierno Nacional. La constituci�n
declara que en. todos los dem�s casos de competencia judi
eial, con eseepcion de aquellos que competen en 1.a

instancia � la Corte Suprema; esta, ejercer� jurisdicci�n ape
lada.

La. jurisdicci�n de primera instancia pues, queda confia
da � la reglamentaci�n que el Congreso crea conveniente

darle, � no darle. En el �ltimo caso, es decir no reglamen
tando en el Congreso, los tribunales de provincia conocer�n
sobre esos casos con apelaci�n � la Corte Suprema, Entre
estos se comprenden los que proceden de causas nacidas de
las constituci�n y de las leyes nacionales, y en las que se dis
cute su interpretaci�n � supremac�a como incidente del l�ti-

-jio. Pero, si la causa se refiere directa � inmediatamente �
la constituci�n, � � las leyes de la Union, y el Congreso lejisla
sobre la, jurisdicci�n en La instancia, como sucede en los casos

relativos � patentes y privilegios, la jurisdicci�n concurrente

cesar� ipso fado.
Lo dicho no obsta en manera alguna � que el Congreso,

si asi lo cree conveniente, pueda escluir � las Cortes locales
del conocimiento de todas las causas que la constituci�n com-
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prende en la jurisdicci�n federal.
Las leyes del Congreso Argentino no son conformes � las

de la Union en materia de competencia. V�ase La Concordancia

cap,. . . . fin.
Pasamos ahora � ocuparnos de una materia, de la mayor

importancia Ja. relaci�n entre la justicia federal y la de los
Estados en materias que interesan � la interpretaci�n de las

leyes supremas.
Lo Corte Suprema es ante todo tribunal de apelaciones,

circunstancia, que le atribuye el car�cter mas importante en

el mecanismo constitucional de la Union. Imposible habr�a
sido estender la. competencia de los tribunales federales era

primera instancia � todos los casos de esta naturaleza, sini

privar � los tribunales de los estados del lejitimo conoc�
miento de muchas de ellas. Conceder � la justicia federal

intervenci�n apelada, y en los casos en que es lejitima la ju
risdicci�n concurrente de los tribunales locales, era el medio?

mas h�bil de conciliar todos los intereses sin mengua de las;

soberan�as rec�procas.
En el capitulo anterior nos ocupamos de las razones que-

justifican te�ricamente la superintendencia de la Corte Su

prema respecto � las decisiones de los tribunales locales eH-

materias de jurisdicci�n concurrente. Ahora vamos � dar una?.

idea de la pr�ctica de los tribunales, � sea del procedimiento
propiamente dicho.

El art. 25 de la ley org�nica Norte Americana sanciono

que "la Corte Suprema de los Estados Unidos podr� reveer

"confirmando � revocando las sentencias definitivas, � autos:

"de este car�cter, procedentes del mas alto tribunal de los;

"Estados, siempre que se trate : l.o de la validez de un tratado'
"� estatuto � atribuci�n (authority) ejercida en virtud de-

"disposiciones nacionales, y cuando el auto recurrido fuese�

"contra la validez del tratado, estatuto, � autoridad ejercida!
' '
en virtud de disposiciones nacionales. ' '

2.o "Cuando se discuta la validez de un estatuto, o<

"atribuci�n que ejercita � aplica un estado, repugnando es~

"tos � la constituci�n, leyes, � tratados de los Estados Un�des?.
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"y la decisi�n local es favorable � esas disposiciones � atri '

"ciones".
3.o "Cuando se cuestiona respecto � la intelijencia ele

"una cl�usula de la constituci�n, � de un tratado, estatuto �

"comisi�n ejercida bajo el imperio de los Estados Unidos

"y la decisi�n es contraria al t�tulo, derecho, privilejio, �

"eseepcion invocados espresamente por la parte, en nombre

"de la Constituci�n, del tratado, � comisi�n referidas."

(Esta disposici�n ha sido incluida en el art. 14 de la ley
de 14 de septiembre de 1863. Espedida por el Congreso Ar

gentino.
La jurisdicci�n de la Corte Suprema de los Estados Uni

dos, ha sido conferida, seg�n la constituci�n "salvas las limita-

"ciones y reglamentos que el Congreso crea conveniente impo-
"nerle. Solo puede ejercitarse con arreglo � las leyes que
' ' este espida sobre la materia. ' '

' Para decidir que s� la Corte

Suprema deber�a ejercer leg�timamente jurisdicci�n, basta in
vestigar si el caso en cuesti�n est� � no est� comprendido en

las disposiciones dd Congreso referentes � la materia. (Wis-
cat V. Dauehy 3. Dallas 321.) Esta doctrina no presupone que
la jurisdicci�n procede de las leyes del Congreso ; puesto que
nace de la constituci�n misma Asi, supongamos que la ley
del Congreso se hubiese limitado � organizar la Corte Supre
ma/sin deferir ni limitar la jurisdicci�n de tribunal, apesar
de ese silencio se habr�a considerado sinembargo en posesi�n
de toda jurisdicci�n que le acuerda la constituci�n. En se

mejante hip�tesis, la legislatura Nacional habr�a conservado

intacta la jurisdicci�n.
La, doctrina del caso citado, procede del hecho que tra

tando el Congreso de hacer efectiva la prescripci�n constitu

cional, ha legislado ampliamente sobre la materia, y ddiien-

do respetarse por el supremo tribunal el uso que el legislativo
ha hecho de sus atribuciones constitucionales.

Como consecuencia de este principio, la. Corte Suprema
se ha declarado incompetente para conocer por apelaci�n
sobre las sentencias espedidas por los circuitos federales en

materia penal (contra ley art. set. 14�1863, art. 4.o)-
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Nuestra lejislacion sigue sustanci al��ente � la del Con

greso Americano en lo respectivo � las condiciones y formas

que deben validar el recurso. En el cap�tulo final nos ocupa

remos de estas concordancias, por ahora nos concretaremos

� esplicar los efectos que produce la jurisdicci�n de la Corte

Suprema trat�ndose de la validez ele las leyes de los Estados
en conflicto eon las de la Union, con la Constituci�n � los tra
tados.

Las leyes de los Estados pueden violar las prescripcio
nes de las constituciones locales, pueden ser retroactivas,
abusivas, arbitrarias, tir�nicas, sinembargo, mientras estas

no repugnen � las disposiciones de la Constituci�n Nacional.

mientras no produzcan un conflicto eon las leyes del Congre
so, la Corte Suprema no tendr� jurisdicci�n para remediar

los efectos de esas disposiciones, el wrrit of error no se podr�
deducir lej�timamente. No es atribuci�n de la justicia federal

correjir los escesos de la soberan�a local en la esfera de su

competencia. Asi toda vez que una ley local altera las obliga
ciones nacidas de los contratos, la cuesti�n depender� del he

cho de la existencia del contrato ele acuerdo con la cl�usula

de la constituci�n Nacional que inhibe dictar leyes de esta, es

pecie, y tambi�n del examen relativo � si la ley local altera la

oliligacion en el sentido de la constituci�n. A no ser as�, la

independencia de los Estados seria nominal, surjirian eom-1

fiictos diarios, y se desnaturalizar�a d mecanismo constitucio
nal que separa las soberan�as locales de la nacional en cuanto

no se trata de objetos generales, ele intereses y de objetos na

cionales. Igual inconveniente habria producido la idea de re

ducir � la Corte Suprema al papel de tribunal de apelaciones,
confiriendo � los tribunales locales la jurisdicion en Ia. instan

cia, sin establecer tribunales federales inferiores, como se ini
ci� en el seno de la Convenci�n constituyente de Buenos Aires.
Deber fu� pues del congreso crear la jurisdicci�n indispensa
ble para da rexistencia � la magistratura nacional, siguiendo
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la doctrina, ele la corte suprema de los Estados Unidos en el
caso. Martin V. Hunter 1. "Wheat. 304.

MANUEL R. GARC�A.

(Con t i u nar� )

/
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BOSQUEJO HIST�RICO DE LA CIVILIZACI�N Y POL�
TICA

EN LAS

PROVINCIAS DEL RIO RIO DE LA PLATA

(Cern��eren c ias p�blic a s )

por Jos� Alanuel Estrada etc. etc.

Hemos asistido con placer � las lecciones sobre historia
nacional que ha leido el se�or Estrada en la Escuela Normal

de esta capital. El inter�s que inspiran sus serias investiga
ciones est� justificado por la inmensa concurrencia epie lo escu

cha, (1)
Es un hecho nuevo en la vida social de estos paises que

un joven d� lecciones p�blicas, y es en verdad consolador ver

agruparse � la juventud y aun � los ancianos para escuchar la
lectura de aquellos trabajos. El se�or Estrada merece los

mayores elojios por haber emprendido esa tarea, con �nimo

tranquilo, juzgando sin pasi�n los hechos, y hablando la ver

dad, que no es � veces bien reciliida cuando se comba-

1. Apesar que esta entrega, -pertenece � enero, su impresi�n se

Ira hecho en marzo, por cuya raz�n podemos ocuparnos de estas lec
turas.
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ten preocupaciones arraigadas � juicios aceptados sin cri
terio.

Cuando le hemos oido no hemos podido menos que de

plorar la desaparici�n de el C�rculo Literario, y nos hemos

preguntado��porque le falt� vida? No hubo en su seno per
sonas desinteresadas que hiciesen lo que el joven Estrada rea

liza?��Donde est�n esas reputaciones literarias del pais que

permanecieron mudas en el seno de aquella asociaci�n? Es

preciso decirlo, la iniciativa ha partido esta vez de una inteli

gencia joven vivificada por la f�.

Todas las asociaciones literarias han sucumbido en esta

ciudad, y creemos que la �nica causa es la falta de f� en los

encargados de dirijirlas�� que falt� para ciarles vida ? Hubo

fondos por la suscripci�n, hubo auditorio en las sesiones p�bli
cas, falt� �nicamente la palabra de los maestros, porque la ju
ventud';' les cedi� la primac�a.

Y sin embargo, si las lecturas que hace el se�or Estrada

tuviesen lugar en el Circulo literario, quiz� no habr�an falta

do quienes dieran otras lecturas sobre la materia, ya para com

batir � para justificar los juicios emitidos por el joven profe
sor de historia. Innecesario nos parece detenernos en demos
trar las ventajas de esto : la luz se habr�a hecho.

Los que conocen las cuestiones cronol�jieas cpie pululan
en la historia Argentina, no podr�n menos que reconocer las

ventajas que se hubieran obtenido.

Por otra parte, quiz� as� se habr�a hecho escuchar la pa
labra de los historiadores y literatos mas notables, saliendo

de ese ego�smo que les hace saber para atesorar como el avaro,
sin hacer part�cipes � los dem�s de su ciencia.

El se�or Estrada inicia con sus lecturas un nuevo rumbo
� las ocupaciones serias de la juventud : sus lecciones obligan �

meditar y � darse cuenta del orijen y causas de males que nos

trabajan, sembrando los buenos principios, con prescindencia
del �nteres de partido que tan deslealmente ha falseado � veces

lo que ha llamado historia ; acostumbra de ese modo al pueblo
� escuchar la verdad, le muestra sus defectos para indicarle
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que no es digno de la libertad cptien no aspira � mejorar
se.

Su discurso de apertura est� impreso, forma un precioso
cuaderno en 4.o de 43 p�g., en buen papel, esmerada y correc

ta edici�n. Es de desear que publique las lecciones sucesivas.
No tenemos espacio para entrar en el juicio de los t�picos que

comprende este discurso. Nos limitaremos � recomendar su

estudio.
El se�or Estrada ha adquirido un t�tulo � la estimaci�n de

sus amigos por su infatigable laboriosidad, y nos complace
mos en felicitarlo por los adelantos que se notan en sus estu

dios hist�ricos, y en la forma literaria con que engalana sus

lecciones.

VICENTE G. QUESADA.
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HISTORIA AMERICANA.

NOTICIAS SOBRE SALTA

(In�dito.)

CONTESTACI�N

A la solicitud que desde C�rdoba con fecha 3 de Julio de 1807 se hace
� esta ciudad de Salta la cual es como se sigue:

Me intereso en que V. me mande �algunos aputamientos
de las glorias de esta ciudad de Salta, pues quiero mostrar mi

gratitud por los muchos hijos que d� � esta real Universidad,
� ya sean estos sobre guerras que haya sostenido con los b�r

baros, como contribuciones que se hayan hecho ; gefes que
haya producido en valor, y premios que hayan recibido del
cielo y milagros recibidos.

Nota preliminar.

Aunque no se puede satisfacer � la solicitud en todo
cuanto ella comprende, se espresar� cuanto se ha podido
descubrir del tiempo presente, mediante lo qne se encuentra

en algunos libros del cabildo de esta ciudad, repartiendo la
contestaci�n en puntos separados se podr� comprender el de
seo actual de contestar � cuanto se apetece.
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Punto Io�Situaci�n de la ciuclael de Salta,

Ac� en la Am�rica Austral, en el Reyno del Per�, en la
altura de 24 grados y medio al Sud de la l�nea equinoccial
hay un valle, que tendr� de Norte � Sud como unas 18 leguas.
y de ancho de naciente � poniente, en partes como de 2, 3.

4, 5, y 6 leguas; est� resguardado de los huracanes por dos

serranias, que tambi�n corren de Norte � Sud, de mediana
altura : se llama Valle de Salta desde el descubrimiento anti

guo: en este Valle, caminando de Norte � Sud � las 8 leguas
es que est� situada esta Ciudad llamada de Lerma, por ser

apellido de su fundador ; y en todos los documentos Reales.

y Jur�dicos, se espresa Ciudad de Lerma del Valle de Salta

en el Tucuman.
Tucuman es el nombre de estas Provincias, que com

prend�an antes todo el terreno que conocemos desde la

Esquina � Cruz alta, lindero de la de Buenos Ayres. pasando
por C�rdoba, Santiago del Estero, �San Miguel del Tucuman.
arruinado Esteco, Lerma de Salta, Jujui y hasta lindar con la
inmediaci�n de la Villa de Potos�; la capital, y residencia

de los se�ores Gobernadores y Ilustrisimos SS. Obispos de
estas Provincias del Tucuman, desde sus principios ha

sido en la Ciudad de Santiago del Estero hasta estos tiem

pos, que de elid�a Provincia en lo Real, Civil, y pol�tico se

han hecho dos Provincias que son C�rdoba de Tucuman,
y Leraia de Salta- del Tucuman, permaneciendo el obispa
do �ntegro. �

Punto 2.o�Fundaci�n del Obispado de Tucuman.

Raz�n es, que como se trat� algo de la Real Provincia
del Tucuman, tambi�n se trate de su Obispado ; y como este

es derivativo del de el Paraguay, se advierte, que todo el

terreno que hay desde las Cordilleras de Ohile para el Rio
de la Plata y Paraguay, no hab�a Obispado alguno, cuya
carencia conmovi� el Real �nimo del se�or Carlos V. Em
perador de Alemania, y primero de este nombre Rey de

Espa�a y de Indias, para solicitar del SS. Padre Paulo 3.0
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�a erecci�n y fundaci�n de un nuevo Obispado en la Ciudad
ct el Paraguay, y esta gracia se consigui� y verific� con Lula

de dicho SS. Padre el a�o 1547, quedando � cargo de este

Obispado, todo el terreno hasta las dichas Cordilleras, y

linderos de Potos�. Despu�s de 23 a�os, el se�or Felipe 2

augusto Rey de Espa�a, solicit� de la Santidad de S. Pi�

V. cercenar el antedicho Obispado, y erijir otro con el t�tu

lo del Tucuman, cuya gracia se verific� con I lula de este

SS. Padre del a�o 1570. Despu�s, el se�or Felipe 3.0 de

augusta memoria, solicit� del SSimo. Padre Paulo 5.0 el

desmembrar el antedicho Obispado del Paraguay, y eri

jir otro nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, cuya gracia
se verific� con Bula de este SSmo. Padre del a�o 1620. Cata

aqui todo el terreno desde las Cordilleras para ac� repar
tido en tres Obispados: y volviendo � la pretensi�n de las

glorias de Salta, volveremos al Obispado del Tucuman. que
le comprende.

No perdiendo de vista todo lo antedicho, venimos �

ver que este Obispado del Tucuman dedicaao � S. Pedro y
S. Pablo, y establecido en la Ciudad de Santiago del Este

ro, fu� su primer Obispo el ilustr�simo se�or don Fr. Ger�
nimo de Villa Carrillo, que muri� en Espa�a antes de

embarcarse. Segundo Obispo para el Tucuman. fu� el

IJustr�simo se�or don Fr. Ger�nimo de Albornos, este al

quererse embarcar, y viendo los movimientos de la mar.

renunci� el Obispado y qued� en Espa�a. El 3.0 para el

Tucuman fu� el Ilustrisimjo se�or don Fr. Francisco de ia

Victoria del Orden del gran Padre santo Domingo, ele la

Provincia de Lima; este es el fundador de este Obispado
del Tucuman, y estableci� su Catedral en la Ciudad de San

tiago del Estero. Aqui es de advertir que por que esta

Catedral padeci� algunas injurias en lo material de su Tem

plo, � causa de lo ins�lido de su terreno � informado el au

gusto Monarca don Garlos 2.0 solicit� este soberano del
SSmo. Padre -\lejandro 8.0 licencia para trasladar dicha
Catedral desde ia Ciudad de Santiago � la Ciudad de C�r
doba del Tucuman; consta de c�dula de su Real M.. que
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est� en el archivo Real de Santiago del Estero, con fecha
de 15 de octubre de 1696. Se verific� esta trasladacion

"�u dign�simo Obispo el Ilustr�simo se�or don Fr.
M- Hel orden del gran Padre Sto. Domingo.

,

~~

con el privilegio de iglesia
i\e,. ... .-.i.'�.� . _� ->Ua rezaran el ofi
cio divino, co... '--- i i �. �-.:-- leal C�dula; el

que no se verifique alie.... �'��' '

:;: .eccion.

Punto 3.o�fundaci�n oe ... '����. ele Salta.

En el a�o 1582, siendo gobernador y capit�n general
de estas provincias del Tucuman' el se�or licenciado don
Hernando de Lerma, determin� su se�or�a fundar una ciu

dad en este valle de Salta, y para verificarlo � mas de la re

se�a que hizo de capitanes, y soldados de las ciudades de
su mando, se dign� muy atento convidar para testigos de
la fundaci�n � los prelados y cabildo, eclesi�stico de la ciu
dad de Santiago. A la saz�n era dign�simo Obispo el ante

dicho se�or don Fr. Francisco de la Victoria; de�n de la

catedral de Santiago, el se�or doctor don Francisco de Sal
cedo ; chantre de dicha catedral, el se�or licenciado don Pe

dro Pedrero de Trexo ; comendador de Ntra. Sra. de Mer
cedes de estas provincias, el R. P. Fr. Nicol�s G�mez: y

guardi�n del colegio de Misioneros Franciscanos de dicha
ciudad de Santiago del Estere, el R. P. Fr. Juan Bartolom�
ele la Cruz: � todos estos convidados como por personas

fidedignas, condujo el se�or gobernador � este valle, y paso
� la fundaci�n. Aqui es de advertir que desde las cordille
ras para el Rio de la Plata y Paraguay no hay ciudad algu
na fundada con tanta solemnidad, como esta de Lerma en

este valle de Salta, y de aqui nace la grande gloria de' los

S�ltenos; y esta solemnidad anim� � uno que dijo:�que
habia una como profec�a, de que en esta ciudad de Lerma con

el tiempo habr�a catedral, y sagrada Mitra.�'Tambi�n es

digno de advertir que el dicho se�or Lerma en la reparti
ci�n de cuadras se�al� una, que liace frente � la Plaza, para
la Sta. iglesia Matriz la mitad, y la otra mitad para casas

y palacio del antecedente Illmo. se�or don Fr. Francisco de
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ia Victoria, espresando su nombre en el auto de la funda
ci�n, como se ver� adelante, si hubiese tiempo para co

piarlo.
El antedicho se�or Hernando ele Lerma fund� esta ciu

dad el dia l�ele abril de 1582, y porque en este dia celebra
ba la S-ta. Iglesia cat�lica el misterio de la resurrecci�n de;
nuestro Redentor Jesu-cristo, se�al� dicho misterio para'.

patr�n y titular ele esta ciudad ele Salta, como t�elo consta�

elel auto de fundaci�n. Entre las ordenanzas que dicho se

�or Lerma hizo para el gobierno de esta ciudad en la dell
N. 6.0 ordena y manda, que de alli por delante se celebre Ja.
fiesta del patr�n con el paseo del real estandarte en la Do

minica de cuasimodo de cada a�o. Dur� la saca de dicho
real estandarte en dicha Dominica desde el a�o 1583, hasta
el a�o de 171�.�iSe reconoci� por el Patr�n y Prelado que:
la saca de dicho real estandarte en tal Dominica de Cuasi
modo era incompatible con la forzosa obligaci�n de dar era

dicho domingo la sagrada comuni�n por precepto anual &�

los presos detenidos en la real c�rcel, y .enfermos imposibi
litados de poder ir � la iglesia por estar en sus casas. Esto
dio motivo � determinar que no se verificara la saca del real
estandarte en dicho domingo, y que se verificara en un dia
de fiesta fijo por delante y porque seg�n gobierno de N. M.

iglesia no se verificara que sea Dominica de Cuasimodo el
dia primero de cada mes de muyo, � este dia eligieron para
la saca de dicho real estandarte, y se�alaron el Patr�n y
Prelado con toda esta ciudad por patronos de ella � los glo
riosos Ap�stoles unidos S. Felipe y Santiago. (Se ha veri
ficado la saca del real estandarte en dia 1.0 de mayo desde
el a�o de 1717 hasta este 1807�-Todo esto de mudar el dia
para la saca del real estandarte, y se�alamiento de Patro
nes, se halla espreso en un libro de ese cabildo de N. 12 en

donde se halla el acuerdo al folio 126.
Otros patronos para esta ciudad de Salta, y para toda la

provincia de Tucuman

En este cabildo de Salta hay un libro muy apreciado
por ser el primero con el t�tulo Fundaci�n de Salta, en e�|^
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folio 45 vuelta se encuentra, Acuerdo de un cabildo abierto

que tuvieron los ilustres Jueces, nuevos fundadores y nue

vos colonos de esta ciudad el d;a 3.0 del mes de septiembre
de i582, el mismo de la fundaci�n: el asunto de este acuer

do fu� elegir un Patrono y Abogado- que tomara por su

cuenta alcanzar de Dios con sus ruegos los buenos tempo
rales, y sementeras de esta ciudad y su jurisdicci�n, y que
Dios Nuestro Se�or las guardara en cada un a�o, y que
llegaran � perfecta maduraci�n y cosecha, y para el per
fecto acierto determinaron sacar suertes metiendo en un

c�ntaro en cedulitas los nombres de los santos contenidos
en un calendario de todo el a�o. En presencia de todo el
Pueblo mandaron � una ni�a de 3 a�os que metiendo la ma

nila en el c�ntaro revolviera las c�dulas, y sacara una; la

que sac� era de san Bernardo ; con mucho gusto, y alegr�a
lo aceptaron, recibieron y � tal Patr�n y Abogado juraron
guardar su dia con obligaci�n de oir misa en esta ciudad,
haci�ndole fiesta con serm�n, misa cantada en su dia, obli

g�ndose � pagar los derechos parroquiales al se�or cura.

Cata aqui un segundo Patr�n y abogado de Salta, que es

San Bernardo.

No faltara quien diga que San Bernardo es patr�n del

Chaco, fund�ndose en que esta ciudad de Salta del ramo de
Sisa le ha se�alado cada a�o cien pesos sueldo de capit�n,
se desata la duda. En prueba de la cristiandad de los ilus-
tr�simos se�ores del cabildo, determinaron fundar una er

mita para en ella colocar � dicho su segundo patr�n ; lo ve

rificaron, situ�ndola extramuros de esta ciudad al naciente,
y junto al camino por donde se sale para el Cthaco. Esto

supuesto-, como es cierto, es de advertir que en el a�o de
1731, se comenzaron � levantar los Indios infieles del Chaco
para derrotar, azotar, y aniquilar toda esta provincia del
Tucuman desde Jujui hasta C�rdoba, como lo verificaron
hasta el a�o de 1736. Esta ciudad poni�ndose en defensa
mandaba sus gentes � contener al enemigo: de los varios
capitanes, el que mas se se�al� en defensa de la Ley de
Dios, de la �MJonarquia Espa�ola, y bienestar de su patria



114 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

fu� el capit�n don F�lix Arias y Rengel : este acostumbraba
que do iba � salir � la defensa, pedia � los de su trozo el que en

la v�spera de la marcha como que iban � morir, que se con

fesaran, y aprontaran para en el clia de la marcha de ma�a

na concurriendo todos � la Ermita de San Bernardo, y alli

oyeran la �ltima misa, y recibieran, como �ltima vez, la sa

grada comuni�n como vi�tico, por que podr�an morir en el

combate. Esta santa diligencia verific�, y coste� diclio ca

pit�n don F�lix todas las veces que salia � la defensa. \a

se descubre la cristiandad, y f� de don F�lix; y por que en

todas las salidas sostuvo, y castig� al enemigo, crey� y no

err�; que toda su felicidad le venia por mano de San Ber

nardo ; y tambi�n por que en sus aflictos lo invocaba, y le

parec�a que lo ve�a conforme estaba en la Ermita. Agra
decido don F�lix cuando regresaba del Chaco con toda su

jente, daba entrada primeramente � la Ermita de San Ber

nardo d�ndole las gracias de los favores recibidos por su

intercesi�n. Toda esta ciudad reconociendo el favor de

dicho santo le se�al�' sueldo para asegurar sus fiestas con

misa solemne y serm�n cada a�o, aplic�ndose lo remanente

para sostener la ermita, y es segundo Patr�n.

Tercer Patr�n no solo para esta ciudad, sino para todas las

de esta Provincia del Tucuman.

Este es el grande Ap�stol de la India Oriental San Fran
cisco Javier, y el motivo de la elecci�n es el siguiente : desde
el a�o de 1731 (como se dijo ya) la mano de Dios permiti�
tprie los infieles se conmovieran � hacer guerra � toda esta

provincia del Tucuman y � donde dirijian mas sus hostilida
des fu� � esta ciudad de Salta, y en el dia 5.o de febrero de

1735, desahog� su furor en los ejidos de esta ciudad, qui
tando la vida � doscientas y mas personas de amlios sexos, y
de todas edades desahogando su tiran�a en el inaudito hecho
de desbarrigar � las mujeres pre�adas, y sac�ndoles las cria
turas de los vientres las echaban � las llamas; saquearon to
cio cuanto encontraron: todas las casas de extramuros hasta
la distancia, de 3 leguas, juntaron mas de doscientas criaturas
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de ambos sexos, como de 5 � 8 a�os de edad y las llevaron

cautivas ; que puestas en sab-o y seguras, volvieron los indios

con intenci�n de arrasar esta ciudad; aqu� fu� que todo este

pueblo falto de socorro humano ocurri� al divino, � eligien
do un abogado, epie rogase � Dios por este pueblo, y mediante

las votaciones del sorteo les vali� el glorioso San Francisco

Javier; muy alegre este pueblo, y con la simple aproliacion
ciel se�or cura lo declararon por patr�n de la guerra, y con

mucha satisfacci�n poniendo una, estampa de su im�jen en la,

i 'andera, eon ella empu�ada salieron doscientos hombres sin

mas municiones que su valor, su f� y el dolor de que sus

hijos estaban muertos unos, y cautivos otros, caminaron de

esta ciudad como unas veinte leguas al lugar llamado Castille

jo ; presentaron batalla � tres feroces caciques Baieurus forti
ficados con mas de 3000 indios y fu� tal la felicidad, que sin

muerte de alguno de los cristianos, fueron presos los tres ca

ciques, libertados los pocos cautivos, que alli estallan, y muy

pocos de los Indios se salvaron con la fuga. Al a�o siguien
te 1736 vino � esta ciudad el Ilustr�simo Se�or Doctor Don

Jos� Antonio de Zeballos, caballero de Santiago, dign�simo
Obispo del Tucuman, que siente, y cerciorado de las causales
de la, elecci�n de tal patrono de la guerra, confirm� la elec

ci�n, voto, y juramento hecho por esta ciudad de reconocer

por su Patr�n de la guerra al glorioso San Francisco Javier ;

estendiendo este Patronato � todas las ciudades de su Obispa
do por ser interesante � todas, como constar�, del compro
bante sucinto.

Patronato para que Dios nos libre de la guerra que hacen las
nubes.

Don Pedro Castillo, cristiano, y noble vecino de esta Re

p�blica en el a�o de 1786, regresando de su estancia para esta

ciudad eon dos hijos; el menor de tres a�os, y tres hijas ele
medianas edades, solteras, al llegar � las orillas de esta ciudad,
se arm� una tormenta de truenos y lluvia, y el granizo ele cen

tellas mat� � don Pedro, � su hijo mayor, y � las tres hijas, y
esto al cerrar de la noche, al amanecer del dia siguiente unos

transe�ntes oyeron llorar, fueron � ver lo que era, y encon-
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traron al ni�o menor junto � los cad�veres: la emoci�n, que
caus� este caso cabe en la consideraci�n y no en la relaci�n.
Don Juan Nadal y Guarda, catal�n de naci�n, vecino noble y

Jionrado de esta, ciudad, orden� � un hermano suyo que re

sid�a en Madrid, que sin reparar en gastos solicitara del con

vento dominicano de Villa de Nieva una im�jen de la sobera

na Se�ora, que all� llaman de la Soterrania, y (pie alli la-ricli-

�ta, y con todos los docunnentos aut�nticos que acreditaban

(pie esta nueva im�jen habia sido tocada en el original de la

Soterrania, que se la. remitiera, � esta ciudad advirtiendo �

los superiores de Nieva, que dicha im�jen venia para esta

ciudad, como Patrona de ella, para eme alcanzara de Dios sus

pendiera el rigor de su justicia, y que no cayeran rayos en

da�o de estos habitantes. Gracias � Dios, se verific� el de

seo de Nadal ; se publicaron en esta ciudad las creencias y des

pachos de la verdad de que venia (Rcha se�ora im�jen para

Salta, al llegar � estas cercan�as sali� � encontrar este nuevo

tesoro el se�or goliernador, todos los tribunales, todo el cle

ro secular y regular, y todo el pueblo, y se dirigi� en proce
si�n � la Santa Iglesia Matriz y acabado el serm�n de la bien

venida de tal hu�speda, y enliorabuena al pueblo por estar

en posesi�n de esta sagrada im�jen, fu� conducida inmedia

tamente � depositarse en el convento de San Francisco de esta

ciudad, haci�ndose entrega real de dicha Santa im�jen con

todos los despachos y certificados al R. P. Guardian de dicho
convento con las siguientes condiciones. La que el R. P.

Guardian y su comunidad tengan esta im�jen como propia
cid convento, siempre qu� no la. presten para parte algu
na ; salvo para la Sta, Iglesia �Matriz cuando el ilustre cabildo
la pidiese para alguna p�blica, rogativa. 2.a que los gastos
de su , fiesta, correr�n por cuenta del ilustre cabildo como

Patronos principales, pero no para prestarla � epie ancle de

iglesia en iglesia : 3.a que en el caso de prestar dicha im�

jen para alguna otra funci�n pierda el convento el dere

cho � ella, y el cabildo el Patronato recayendo dicha im�jen
� la posesi�n de sus herederos. Desde que lleg� el cabildo

y p�rroco se�alaron para su fiesta el dia 21 de Noviembre de
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cada a�o, precediendo un Novenario de Misas cantadas distri
buidas estas, tres � la Relijion Mercenaria, tres � la Fran

ciscana, y tres � los se�ores curas y otros cl�rigos, y que pa
ra, estas nueve Misas nada se habia de pagar � los ministros
del altar por no haber fondos, cpiedando el gasto de todo el

adorno, y serm�n de la fiesta � cargo del ilustre cabildo.

Despu�s de todo esto vino � esta ciudad el ilustr�simo se�or

Obispo clon �ngel Mariano Moseoso, que siente de lo ocurri
do, confirm� todo lo obrado por la ciudad, menos el clia se

�alado para la fiesta, que lo fij� en la �ltimia Dominica de
cada, noviembre como se verifica hasta ahora, Parece que la,

soberana Reina se ha dado por entendida, porque desde su

entrada, si le han oido truenos, no han ca�do rayos, que da
�en � persona alguna,

(Concluir�.)



RECUERDOS HIST�RICOS SOBRE LA PROVINCIA
DE CUYO.

C A P I T � L 0 2.o

De 1815 � 1820.

(Continuaci�n.) (1)

XXVII.

Antes de cerrarse el paso de los Andes en ese mismo a�o,
fueron confinados � la provincia de �San Luis en Cuyo, todos
los Jefes y oficiales espa�oles, prisioneros en Mayp�. A los

ele la clase ele tropa en bastante n�mero, se les transport�
tambi�n, reparti�ndolos en los dos pueblos de Mendoza y San

Juan, como antes se hab�a, liec-ho con los cpie cayeron eu

nuestro poder en Chacabuco.

El general San Martin deteni�ndose pocos dias en Bue
nos Aires, volvi� � Chile repasando los Andes cuando ya

principiaban los primeros temporales de nieve. Su presencia
en aquella rep�blica y al frente del ej�rcito era urjent�sima y
de todo punto necesaria. Habia que reorganizarlo, aumen

tarlo y prepararlo � nuevas campa�as. El General Osorio,
deshecho completamente en Mayp�, no habia. sin embargo.
abandonado el sud de Chile. Al contrario, con la base de las
tuerzas del general espa�ol S�nchez, contaba, acrecentarlas y

1. V�ase la pajina t'� del tomo IX.
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mantenerse � la defensiva hasta recibir nuevos auxilios del
Per�. En previsi�n de esto mismo, � fin de frustrar activa
mente este plan del enemigo, no tard� mucho el General San
Martin en abrir una nueva campa�a con parte del ej�rcito en

busca de aquel. Pero, volvamos � ocuparnos de los hechos
de la provincia ele Cuyo.

Organizada la rep�lilica bajo el sistema de gobierno uni
tario era al Supremo Director � cpiien correspond�a por la-

Constituci�n, nombrar las autoridades y empleados de todo-
orden para las provincias. Goliernaclores � Intendentes de

Provincia, Tenientes Gobernadores�Jueces de Alzada, de

los que se apelaba � la Alta Corte de Justicia en la capital y
en cuanto � la liacienda. tambi�n nombraba Administradores-
de Aduana y el personal de estos. A esos Jueces de Alzada.
en cada provincia, se ocurr�a en segunda instancia, de las sen

tencias de los Alcaldes de l.o y 2.o voto, de las municipalida
des que administralian justicia en lo civil y criminal en pri
mera instancia,

El antiguo �Secretario del antes goliernador intendente
de la Provincia de Cuyo, coronel don Jos� de San Martin,
doctor clon Pedro Nolazco Ortiz, fu� destinado como Juez de
Alzada � la de Tucuman. Tuvo la suerte la de Cuyo de ser

servida en este destino, por el eminente jurisconsulto y vir

tuoso patriota, hijo de Salta, doctor don Remijio Castellanos.
Durante su residencia de cinco � seis a�os en Mendoza, fu�
este honorable ciudadano el objeto ele la estimaci�n mas dis

tinguida, de las simpat�as de todo el pueblo en general.
Su integridad y pureza en el 'desempe�o del alto y deli

cado puesto que desempe�aba, sus bellas cualidades como

hombre privado, su noble car�cter, mereci�ronle ademas,
el respeto de todos. La familia, elel doctor Castellanos, com

puesta de su estimable y virtuosa esposa de sus hijos don Jos�

Maria, clon Florentino, Amelia, y tres mas en la infancia, era
un modelo de buena educaci�n, de finas maneras y de cuali

dades altamente recomendables. Don Jos� Maria y don Flo
rentino desde luego ingresaron al Colejio de Mendoza, el

primero para instruirse en varios ramos propios � la. carrera
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del comercio que m�as tarde adopt��el segundo, interno,
descoll� en las matem�ticas y otras ciencias, por su privile
giada inteligencia y por su aplicaci�n.

Don Florentino terminados alli sus estudios preparato
rios pas� � Buenos Aires para seguir la carrera de abogado.
�Recibidos los grados universitarios y entrando � ejercer su

profesi�n se ha hecho conocer desde entonces en ambas ori

llas del Plata, como un distinguido jurisconsulto. Lleva

do despu�s � altos destinos en el Estado Oriental, su patria,
h� mostr�close uno de sus mas conspicuos estadistas. El

doctor Castellanos, padre, anarquizada la Rep�blica, en 1820

y por consecuencia, disuelta la. uni�n de las provincias, con

tinu� en Mendoza desempe�ando la alta majistratura de Juez
de Alzada, hasta que, nombrado por �Salta diputado al Con

greso Constituyente en 1824. se diriji� � Buenos Aires, don

de este se reuni�.

Otra figura, modesta por su estado, pero no menos ele^
vada por sus talentos y civismo, aparec�a entonces en Men
doza. Fray Jos� Benito Lamas, hijo de Montevideo, fue �

ser alli conventual en el templo de su orden.
Joven a�n, de hermoso rostro, ejemplar en sus costum

bres, lleno de cultura y de instrucci�n, se hizo notar desde

luego, en aquella, sociedad, no obstante su retraimiento en el
claustro y su dedicaci�n al estudio.

El padre Lamas era un patriota ardoroso, sin que por
eso se mezclase jam�s en la pol�tica de acci�n.

Consagr�se con asiduidad � la instrucci�n de la juven
tud, estableciendo una escuela p�blica en el mismo convento, �
donde concurr�an mas de 200 alumnos, que pagaban un muy
m�dico estipendio los de familias acomodadas, siendo gratis
la ense�anza por cuenta de la municipalidad para los pobres,
que fu� siempre el mayor n�mero. Su idoneidad como pre
ceptor la eomproli� por su m�todo, sus textos y los satisfacto
rios resultados cpie obten�a cada a�o en las pruebas rendidas

por sus disc�pulos. Nos honramos de haber sido uno de ellos.
y de haber gozado de su particular predilecci�n y amistad.
Acordamonos todav�a de algo de su sistema de ense�anza, v
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de los textos adoptados.
Su escritura repartida en muestras hechas por �l mismo

era de la mejor y mas moderna forma entonces, con perfecta
ortograf�a y limpieza. "Las m�ximas del hombre de bien", en

verso y una especie de catecismo de las obligaciones del ciu
dadano en los gobiernos republicanos, con lijeros rasgos his
t�ricos sobre el sistema opresivo ele las colonias espa�olas en

Am�rica, cuyo t�tulo no podemos recordar al presente, que
se daban de memoria y se esplicaban por el preceptor, eran
sus libros de ense�anza, � mas de aquellos otros de instruc
ci�n relijiosa, comunes � todas las escuelas.

Liberal y progresista el Padre Lamas no resisti� al m�
todo lancasteriano cuando uno � dos a�os despu�s fu� intro
ducido y adoptado generalmente en las escuelas de ambos
sexos en Mendoza.

De jcnio suave y paciente, ejercia su �mproba tarea esti
mulando al ni�o � la aplicaci�n sin -fatigarlo ni hacerle odiar
el estudio por el rigor de las penas y severidad del maestro.
Su escuela era una de las primeras en concurrir organizada
en batall�n, � las paradas de las fiestas c�vicas, llevando un

coro de j�venes para que cantase el himno patrio y recitasen
l�ennosos versos, glosando cada estrofa, de este ante las au

toridades en cuerpo.

Celebraba el Padre Lamas todos los a�os con fiesta so

lemne de iglesia el dia del patr�n de la escuela � su cargo,
San Buena Ventura, empleando su escaso peculio y las li
mosnas de los educandos y dem�s devotos. Una compa��a
de los mismos ni�os con sus oficiales, cajas y m�sica escol
taba las andas del santo en la procesi�n.

En la oratoria sagrada el franciscano fray Jos� Benito
Lamas tuvo un lugar prominente. Su estilo fluido y correcto,
sus bellas im�genes, sus elevados conceptos, su argumenta
ci�n poderosa, en l�jica y erudici�n, sin emplear nunca lu

gares comunes, su actitud, su acci�n propia y adecuada del
orador de pulpito, todo concurr�a en �l para, alcanzar, co

mo alcanz� la bien merecida fama de un elocuente y distin

guido predicador. Sobresalia en las oraciones con que se
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ensalzaban los triunfos de nuestras armas y en aquellas dedi

cadas � la conmemoraci�n de la. libertad y de la independen
cia de la, �Rep�blica, que siempre se le encomendaban eon

preferencia.
No manifest� la misma capacidad oratoria cuando en va

nas veces ocup� un asiento como notable, como hombre de

consejo, en los cabildos abiertos, en las reuniones populares;
� en las juntas accidentales ele Gobierno en �pocas de con

flicto; � para despachar asuntos graves y urjentes. Hemos

dicho que el padre Lamas, no se mostr� en aquel teatro lioni-

bre fuerte en la pol�tica militante y de acci�n, no distante su

ardoroso patriotismo, su popularidad y clara intelijencia.
Tenia por lo dem�s exesiva modestia.

Una � dos veces gobern� el convento de su orden en

Mendoza, con aplauso y contento de sus hermanos y r.on al

gunas mejoras en la f�brica de ese magn�fico templo cons

truido por los Jesu�tas de tres espaciosas naves y elevada

c�pula, y cuid� tambi�n del mayor ornato del culto, parti
cularmente en las fiestas solemnes de esa iglesia.

Cuando desempe�aba tan recargado puesto, no pudien
do asistir personalmente � la direcci�n, de la escuela, man
daba en su lugar � un'fraile de la misma comunidad, chile
no, Fray N. Argomedo�un pobre fraile, sencillo v atrasa

do, de quien los ni�os se burlaban. Recordamos de su m�
todo en lo que entonces se llamaba deletrear. Por ejemplo, ense.
��ndole al disc�pulo, decia�ese, ese�Se�ene, tilde��or�

Se�or�No se le escapalia pues el rasgo � tilde epie puesta en

cima de n la hace �. Los ni�os se reian y el mismo Padre

Lamas, sin perder su natural gravedad, dejaba deslizar en sus

labios una sonrisa, uni�ndose � aquellos en la cr�tica.
Las costumbres, la vida �ntima, y privada dd reverendo

Lamas, eran las mas sencillas y arregladas. Parco, r�jido en

el cumplimiento de sus deberes, estudioso, no abandonaba su

celda sino para hacer un corto ejercicio � la, caida de la tarde
por las calles de la ciudad. La fama de sus virtudes, fu� uni
versal en �Mendoza.

Como lo diremos mas tarde, �l fu� el �ltimo Rector que
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tuvo el primer colejio de esa provincia, cuando despu�s de la

anarqu�a, del a�o 20 y cambios de gotiierno en los inmedia

tos siguientes, ya eran escasos los fondos para sostenerlo ad

mitiendo internos y poder seguir costeando las aulas mayo
res (pie habia tenido. En ese puesto el Padre Lamas se mos-

trfi Consecuente con sus antecedentes, consagr�ndose con

decidido empe�o � sostener como podia, en medio de la falta

de protecci�n de la autoridad, el cr�dito de ese tan impor
tante establecimiento. Concurr�amos en su tiempo, bastante
n�mero de estudiantes � las aulas de latinidad, aritm�tica, �l

gebra y dibujo que eran las �nicas que habian quedado. De

todas ellas se presentaron los alumnos, en su tiempo, � renclic

Ja prueba de sus tareas, con arreglo � los estatutos del colejio,
quedando de ello constancia en el libro abierto para tales ac

tos.

Despu�s del cambio de administraci�n cpie se oper� en

Mendoza � mediados del a�o de 1824, triunfando el partido
liberal contra el pelucon, de que hablaremos en otro lugar,
d padre Lamas, cerrado por de pronto el colejio, se retir� �
su convento, sin que, en la lucha de esos partidos se hubiese

comprometido en manera alguna, Prudente, lleno ele jui
cio y sensatez sab�a mantenerse, atendido su estado, en el

lugar que este le prescrib�a guardar en los asuntos pol�ticos.
El volvi� � la vida couventual, aislada, que siempre habia

llevando con gusto, siguiendo las inclinaciones de su car�cter

apacible y modesto.

Pero entonces v�nole el deseo de volver al suelo en que
hab�a nacido y � quien tanto amaba. Deb�ase todo � la Pa
tria Oriental, que pr�ximamente iba � hacerse un Estado in

dependiente. Esta necesitaba del concurso de sus hijos pa
ra prosperar y engrandecerse y personas como Fray Jos�
Benito Lamas, cuyas preclaras virtudes, capacidad y patrio
tismo, estaban llamadas �, ocupar altos destinos en el servicio
de la. Rep�blica. Resolvi� pues volver � Montevideo, de don
de se habia ausentado hacia ya tanto tiempo.- Sinti� honda
mente separarse ele esa su querida Mendoza, que habia adop-
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tado con amor como su nueva patria, en esa Mendoza, que
le distingu�a eon cordial estimaci�n y tanto le respetara, lia
ciendo merecida, justicia � sus altas cualidades�� los se�ala
dos � importantes servicios que la habia prestado con el ma

yor celo y abnegaci�n.
Despidi�se de Mendoza el Rcjvendo Lamas dejando un

vacio notable en su sociedad y un profundo sentimiento por
dio en los corazones de todos sus habitantes. Los que han so

brevivido recuerdan hasta hoy las bellas dotes de este que fu�

tan digno y virtuoso sacerdote, tan generoso y decidido patrio
ta.

Pasando por las provincias de San Luis, quiso estar algu
nos dias con su hermano don Juan Lamas,' avecindado eu

ella y en cuya campa�a residia con sus familia ocupado de la

crianza de ganados. Este mismo hermano visitaba todos los

a�os en su convento de Mendoza � Fray Jos� Benito llev�n
dole de regalo exelentes quesos y manteca de su estancia, de

cpie gustaba mucho.

Llegando � Montevideo el padre Lamas, fu� recibido en

los brazos de su distinguida familia, de sus compatriotas y

antiguos amigos. Cambi� el sayal franciscano por el h�bito

de San Pedro y muy luego ocup� altos destinos en el clero
de aquella capital. Fu� Cura ele la Matriz por muchos a�os

hasta su muerte, habi�ndole nombrado el Papa alg�n tiempo
antes su Vicario Apost�lico en la Rep�blica, Oriental.' Lla
mado estaba � ser el primer obispo de la Di�cesis de este Esta

do, asi que se hubiese establecido.
Pero la muerte prematura de este ilustre var�n orien

tal, frustr� los deseos y las esperanzas de sus compatriotas
llenando sus corazones de consternaci�n y de luto. En me

dio del liorriliie flajelo�la fiebre amarilla�que diezm� �
aquella poblaci�n el a�o de 1857, disfrutando el se�or Lama:
de una perfecta salud, de una robusta constituci�n todavia,
vino � ser una de las v�ctimas. Su car�cter humanitario, la
caridad y la mas completa abnegaci�n que jam�s se desmin
ti� en �l como las primeras y mas prominentes cualidades de
su bella alma, caus�ronle la muerte. Visitaba incansable-
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mente y � tocias � horas los enfermos, los consolaba en el �l

timo trance de la vida. Tantas fatigas y la fuerza del conta

gio, sin duda, acabaron con tan preciosa existencia consagrada
toda entera, como siempre, al servicio de la humanidad.

; Paz en la. tumba : hombre de bien, venerable fil�ntro

po !

Place dos a�os que visitamos el sepulcro de este nuestro

Maestro, de este cari�oso amigo en nuestra ni�ez, que se en

cuentra en lugar preferente bajo la hermosa c�pula de la

capilla del cementerio p�blico de �Montevideo. Detenidos un

momento delante de �l, recojiendo nuestra alma tn un senti
miento de veneraci�n, tributamos � su memoria una plegaria
y una l�grima.

� Ojal� que al afortunado bi�grafo de este ilustre var�n

Oriental, puedan servirle de algo los breves apuntes de esa

parte de su vida, que acabamos de trazar !

XXVIII.

Pres�ntasenos en esta misma �poca otra elevada figure
cpie. como educacionista primero y orador despu�s, no de

bemos dejar pasar inapercibida en estos Recuerdos Hist�ri
cos.

Don Francisco Javier Morales naci� en la ciudad de

Mendoza � fines del siglo pasado. Perteneciente � una fami

lia pobre, pero honrada y de buenas costumbres, recibi� una

educaci�n tal. cual en esas condiciones podia recibirse en

aquellos tiempos. Leer, escribir y contar, saber las obli

gaciones del cat�lico y guardarlas estrictamente, li� aqui
la instrucci�n dada � la generalidad de la juventud de en

tonces, que podia, asistir � las escuelas y nada mas que � las

escuelas. Los Colejios y Universidades eran para muy po
eos.

Joven de veinte � veintid�s a�os, en la necesidad de dar
se una carrera honesta para proporcionarse la subsistencia,
y contando con una privilejiada memoria, con una invenci-
ble dedicaci�n al estudio, empe��se en mejorar lo que sabia
y en adquirir otros nuevos conocimientos para consagrarse
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con plena conciencia, con fervor y santo prop�sito � la ense

�anza, de las primeras letras, por la que sentia una irresistible
vocaci�n.

Consigui�lo: muy pronto estuvo al frente de un estable
cimiento de esa clase, planteado por �l mismo. �Su cr�dito

como Preceptor intelijente y moral, � pocos meses transcur

ridos, creci� con grande ventaja del pais y de su personal
conveniencia, De 300 � 400 ni�os tenia la escuela del maes

tro Morales, que apenas cab�an en dos grandes salas, perfec
tamente dotadas de bancas para asiento y para la escritura.
Y no obstante haber dos � tres escuelas pagadas por el estado y
otras particulares que cobraban un corto estipendio, la suya

que costaba � cada alumno un peso fuerte al mes, por solo

la. ense�anza era preferida. Todas las familias acomodadas

y tambi�n muchas que no lo eran, pero que hacian graneles es

fuerzos, enviaban � all� sus ni�os � educarse. Esto tenia lu

gar desde el a�o de 1810 adelante,' As� tocios los hombres

que lian figurado despu�s en Mendoza en la majistratura. en

el foro, en el comercio, en las ciencias, en las artes, en los

empleos p�blicos etc. pocos son los que no hayan estado en

esa escuela.

Para tan crecido n�mero de alumnos, no bastaba un so

lo Preceptor. Morales asist�a al gran sal�n, donde estaba la
mayor parte de aquellos, teniendo � su mesa, dos ayudantes,
que siempre eran escojidos entre los de mas edad de los dis
c�pulos y de los mas adelantados. Los hoy doctores en Juris
prudencia D. Manuel Jos� Zapata (acreditado educacionista
en las Rep�blicas de Chile, Per� y Argentina) y 1). Jos� An
tonio Estrella, desempe�aron por alg�n tiempo ese cargo.
En Ja dase de segundo Preceptor, presidiendo Ja segunda
sala, estuvo algunos a�os don Jacolio Callero, ayudado de
otros dos j�venes con la instrucci�n necesaria. De estos, don
Ferm�n Coria sigui� la. carrera de preceptor, distingui�ndose
en ella por sus aptitudes especiales, por su consagraci�n in
cansable � tan dif�cil, cuanto delicada y fatigosa tarea. Muy
luego sucedi� � Cabero y de all� pas� � ser preceptor en
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gefe de una escuela costeada por el estado, la. que ha servi
do durante muchos a�os hasta su muerte, acaecida en 1865.

Morales era de regular estatura; de una constituci�n
f�sica bien desarrollada y fuerte; de tez un poco morena; na

riz aguile�a; ojos pardos y llenos de espresion ; las lineas de

su rostro, en general, tenian una acentuaci�n notable de seve

ridad ; su cabeza bien poblada de cabellos negros, la lleva-

lia siempre levantada, hasta el punto de tener una sensiJde

inclinaci�n hacia la espalda ; el eco de su vo:r, sonoro, lleno y

firme, sin decaer jam�s, siquiera hablara durante muchas

horas. Por lo que hace � la parte moral, ya hemos dado

cuenta de sus aptitudes intelectuales. Por lo dem�s, su

car�cter sin ser irascible por temperamento, manifest�base

adusto, �spero, desempe�ando sus funciones de maestro. Sus

costumbres eran ejemplarmente morales. Buen esposo y
amoroso padre. Hombre de sociedad, su conversaci�n te

nia mucho de instructiva y agradable. Buen cristiano.

Vengamos � su m�todo y r�jimen interno en la ense

�anza,

El espa�ol clon Torcuato Torio de la Riva, moderno edu

cacionista entonces, serv�ale de modelo, en la obra que este

habia publicado sobre la materia. Los ramos de ense�an

za�lectura, escritura de forma redonda, espa�ola, desde pa

lotes, trazos y perfiles, hasta de suelto; en aritm�tica, las

cuatro primeras reglas de los enteros y quebrados�gram�ti
ca castellana y el catecismo del padre Astete como testo de la

ense�anza de la. doctrina cristiana.

Ten�ase un examen todos los mi�rcoles, � certamen mas

bien, en el que se disputaban el premio los dos bandos en que
se divid�a la escuela. Atenas la una, Esparta la otra, apunt�n
dose � cada una de estas por medio de rayas escritas en el

papel los triunfos que obten�an los disc�pulos de una y otra.
El nombre t�nico escolar de esta .especie de lucha, era el de
remate. Cada banda formase en ala � lo largo del sal�n prin
cipal. El maestro pase�ndose en medio, hacia cuestiones �
preguntas sobre los varios ramos de la ense�anza, indiferen
temente � alg�n alumno de una de las bandas. Si este retar-
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daba la contestaci�n, prevenido por la palabra aje, pronun
ciada tres veces y en cortos intervalos y efectivamente no

contestaba al fin, � respond�a equivoc�ndose, el maestro di-

riji�ndose � otro de la fila, opuesta, con la voz corrija, obliga
ba al disc�pulo � contestar enmendando el error. A veces

recorr�a gran estension de una. de estas filas, eon una lijere-
za asombrosa, cuando los preguntados no acertaban con la

contestaci�n propia. Entonces la ansiedad en los ni�o.-- era

febricente, animada, disput�ndose con encarnizamiento la

ganancia de ese punto � raya. Las filas se desordenaban,
gritaban y volv�ase aquello un torbellino; pero la voz impo
nente del Maestro restablec�a en el momento el orden y el

bullicio. As� continuaba y terminalia por fin el acto. Pro
ced�ase entonces � sumar las faltas por cada, banda y la que
menos de estas tenia, se la proclamaba vencedora. Este
momento era de algazara, de vivas estrepitosos cpie el maes

tro permit�a por algunos segundos. La bandera de la escuela

pasaba � adornar el costado en que estaba la banda triunfante
coloc�ndosela � la cabecera de ella, Al disc�pulo que habia

ganado mayor n�mero de puntos en el remate se le declaraba

Emperador, (en los primeros tiempos) Primer ciudadano

(despu�s, en tiempo de la. rep�blica). Este tenia un asiento

prominente en la. testera principal del primer sal�n en una

plataforma elevada, en donde tenia su mesa y silla, Conce-
d�asele la facultad de dar cierto n�mero de vales � notas de

perd�n por faltas leves de los disc�pulos que concurr�an �

ped�rselos para, librarse del castigo.
Este sistema produc�a los mejores resultados en el ade

lanto de los alumnos, promoviendo por tan eficaz y poderoso
est�mulo, la aplicaci�n al estudio.

Estas mismas bandas estaban organizadas, siguiendo el
orden de grados en la milicia, desde Coronel abajo. Otro
medio este de despertar la emulaci�n y de empe�ar al alumno
� cumplir sus tareas y � aventajar � los dem�s. Esos asien
tos principales�es decir�de los jefes, se aspiraban y gana
ban, deafiando � los que los poseian, � quien leia mejor, �
quien hacia mejor una plana, etc. Si el provocador era -Mn
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simple soldado y el desafiado era un coronel, por ejemplo,
si este llegaba � ser vencido, tenia que deseeender � ocupar el

asiento del vencedor, el cpie por supuesto, ascend�a al asiente

disputado. Diariamente se pasaba lista ele cada, banda y

se le imputaba � estas, respectivamente, si faltaba un ni�o

sin justa causa, teni�ndose como punto perdido al tiempo del

�remate. Se hacia lo mismo en cuanto � malas lecciones y
mala escritura, etc.

Desde que principi� � formarse el ej�rcito de los Andes,
esta, como las dem�s escudas�ya lo hemos dicho en otra

parte�estaba organizada en batalla. Se les ense�aba, � los

ni�os el ejercicio militar, desde los primeros pasos del re

cluta hasta el juego del arma para lo que empleaban ca�as.

En las paradas de las fiestas c�vi�as, tambi�n concurr�an �

formar y hacer descargas con carabinas cortas, tercerolas de

caballer�a. Fu� la primera escuela, de varones � que concur

r� inmediatamente salido de una mixta dirijida por dos

preceptoras. Era yo uno de los mas peque�os en la escuela

del maestro Morales y como tal se me dio el cargo de aban

derado, y no obstante llevar el porta-bandera, muchas veces

esta me venc�a. Mas tarde en la escuela, del padre Lamas,
llegu� hasta el grado de capit�n, usando en las ocasiones de

formaci�n el uniforme propio. Y recordamos con este mo

tivo, que elejido por el maestro para ir � solicitar del gene
ral San Martin un dia de asueto para la escuela celebr�ndose
i:n aniversario de una memorable batalla, vestido de unifor

me me present� con soltura y aire militar al h�roe de Cha

cabuco y Maip� haci�ndole el saludo de ordenanza�dijele�
� suelto por la patria, Exmo Se�or General para la escuela de

San Francisco��Bien joven, bien! . . . . Salvador (este era un

espa�ol en pobre situaci�n llamado don Salvador Iglesias, su
escribiente particular, que mas tarde fu� hecho Sarjento Ma

yor) dijo el General, una orden de � suelto � este joven. Vol

v� con la orden � la escuela, lleno de orgullo por haber cruza

do estas palabras con el invicto general San Martin. Pero
volvamos al maestro Morales ja a su escuela.

El castigo era alli cruel, b�rbaro�� la antigua, espa�ola
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�la letra, con' sangre entra. Los azotes�el guante, que era

ei mismo azote descargado en las palmas de las manos con

una verga de cuero de buey, dispuesta en ramales. Habian

muchachos graneles y fornidos que se disputaban, pidiendo
ser preferidos, el oficio de verdugos. En el gobierno del ge

neral San Martin y de ah� en adelante, qued� prohibido este

jenero de castigo. Se le sostituy� con la palmeta�otro ins

trumento ele flagelar hecho ele madera, de forma redonda.
alta, esta parte de una pulgada eon un cabo de lo mismo pa

ra tomarla. La palmeta tenia en ese estremo redondo, va

rios agujeros y con ella se descargaban golpes en La palma ele

la mano. Era mas doloroso eme el guante. Tambi�n se su

primi� la palmeta alg�n tiempo despu�s, reduci�ndose las

penas � encierros, � detenci�n de algunas horas en la escuela

y � otras suaves reprensiones.
Algunos de los �mulos de Morales, de entre sus mismos

colegas, � padres de familia, tolerantes de la desaplicaci�n de
sus hijos, acus�banle de godo. Esto, si as� hubiera sido, ha

br�a bastado por entonces para haberle castigado � reprendi-
dole severamente. No fu� jam�s un exaltado partidario de
causa alguna pol�tica�pero cumpl�a s� exactamente con las

disposiciones gubernativas respecto � su escuela.
En la instrucci�n relijiosa, daba todos los s�bados en la

tarde una esplicacion sobre la historia sagrada, de la que re

citaba al pi� de la letra el punto que se propon�a. Siempre lo

hacia pase�ndose.
All� por Jos a�os de 1821 � 22, Morales enviud� y � los

pocos meses se hizo cl�rigo, practicando los estudios mas in

dispensables para el ejercicio de ese ministerio. En �l fu�

un sacerdote ejemplar en virtudes, en ardorosa dedicaci�n

al desempe�o r�jido de tan sagrada misi�n. Mostr�se por
sus actos, por su palabra, un verdadero ap�stol. Entabl�
en la Matriz de Mendoza un ejercicio nocturno por medio de

pl�ticas doctrinales, que llam� Escuela ele Cristo. Dur� � su

cargo por muchos a�os, diariamente. Este santo var�n era

incansable en la pr�dica, pero esa, pr�dica contra�da � la en

se�anza de la. moral cristiana, pura, sencilla en el lenguaje,
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de manera � estar al alcance de las muchedumbres. Su voz

en tan fatigosa tarea, por largo periodo, jamas decreci�,
siempre vibrante, alta, sonora. Sus discursos llenos de eru

dici�n, de una unci�n verdaderamente evanj�lica, llamaban
inmensa concurrencia. Su abnegada consagraci�n � este tra

bajo, � todas las pr�cticas del sacerdocio, � aquellas de la ca

ridad, di�ronle la justa y bien merecida opini�n ele un minis

tro del altar de los mas puros y virtuosos. En la cura de al

mas de la Villa de San Vicente, estensa y poblada feligres�a
de la Provincia de Mendoza, fu� el trasunto vivo del P�rroco

pintado por Lamartine. Corr�a largas distancias llevando el

consuelo espiritual y corporal al enfermo, al desvalido, al

moribundo, quit�ndose, muchas veces la ropa de su cuerpo

para, culnrir la desnudez de sus feligreses, d�ndoles en otras

con que comprarse el abrigo, el alimento necesario, con

que proporcionarse medicinas y otras cosas de urjente
auxilio.

Una vida tan laboriosa y ajitada en el desempe�o de los

santos deberes del Levita y al principio en los no menos gra

ves de la instrucci�n de la juventud, por mas fuerte y bien

constituida que fuese la persona, no podia prolongarse de

masiado. Una fiebre producida por los penosos ejercicios
del curato caus� la muerte del presb�tero don Francisco Ja

vier �Morales acaecida en el a�o de 1855, � la edad como de 60

� 61 a�os.

Tan irreparable p�rdida fu� llorada por todos los habi
tantes de Mendoza. A un var�n de las altas dotes de Mora

les, de sus grandes virtudes, no se le remplaza, en el curso de
los tiempos, con frecuencia. De esa clase de predestinados.
son enviados � los pueblos, uno de siglo en siglo. Su me

moria ser� eternamente venerada, en Mendoza y en aque
lla* otras partes � donde haya alcansado el renombre de
sus loables acciones, de esa existencia consagrada toda al
deber.

XXIX.

A mediados del mismo a�o de 1818 Regaba � Mendoza
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el doctor clon Bernardo Vera : hijo ele �Santa F�, solicitado
por el general �San Martin para desempe�ar la auditoria de

guerra en el ej�rcito unido. Esper� all� la apertura de la

cordillera para pasar � Chile y tomar posesi�n de su des-

tino.

El doctor Vera, distinguido jurisconsulto y hombre de es

tado, de alta intelijencia y decidido patriota, prest� servicios

muy importantes � la (.�ansa de Ja libertad � independencia
en su patria y en la rep�blica de Chile, que mas tarde, ave

cind�ndose en su capital Santiago, fu� una de sus mas nota

bles ilustraciones. Una muerte prematura nos arrebat� este

varon eminente de la revoluci�n americana. La historia de
Chile: haciendo debida justicia � sus m�ritos, ha cleclic�dole
una p�gina brillante. T�cale igual deber al que escriba la de
la Rep�blica Arjentina, El doctor Vera era de regular es

tatura, de cabellos ele un rubio albino, de vista entera

mente corta�miope�de maneras distinguidas, de un car�c

ter simp�tico, de una palabra f�cil, trato afable � insi

nuante.

En la misma �poca adquiri� Mendoza una notabilidad

m�dica, que ejerciendo all� por muchos a�os su profesi�n
con muy merecida fama, distingui�ndose por actos humani

tarios y asidua dedicaci�n al estudio del clima de aquel
pais, adquiri� la estimaci�n general y una numerosa clien-
fela. Tal era el doctor don Guillermo Collisberrv : ele Fila-
de] fia, estado de Pensilvania en los Estados Unidos de Norte
.-Am�rica.

De elevada estatura, bien formado, tez blanca, pelo ru

bio, ojos de un azul claro, de 35 � 36 a�os de edad, modales
finos, simp�tico y afable, sin perder por eso su natural cir
cunspecci�n, muy propia, ademas, de los encargados de asis
tir

"

ia humanidad doliente, su figura y bello car�cter, en una

palabra, hac�anle estimable al lado del enfermo, inspir�ndole
una f� viva en su curaci�n.

De costumbres puras, de una moralidad ejemplar, ca

ritativo, frugal y de una vida sencilla y modesta, pero culta.
el doctor Collisherry se mostraba en todo el descendiente de los
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compa�eros del venerable Penn.
Con grandes conocimientos profesionales, estudioso y

consagrado con asiduidad � su tan penosa y delicada misi�n.

aleans� una alta reputaci�n en Mendoza, Era el m�diro del

general Luzuriaga y de su se�ora Do�a Josefa Cabenago
y de casi tocias las casas principales de esa provincia, sin

jam�s escusarse de asistir � los de mediana fortuna, ni � los

polires.
Durante su larga residencia alli�hasta 1830, que pas�

� vivir, primero en la provincia de Aconcagua, Rep�blica de

Chile, despu�s � Copiap�. buscando un temperamento mas

adecuado para, soportar su ya cr�nica enfermedad de asma

�hizo varios viages � su pais�En el primero, en 1819,

acompa��lo de vuelta el doctor, su colega, don Aman Ravv-

son, de la ciudad de Boston, cirujano de la marina Norte-

Americana, joven aun. Este se�or, de Mendoza pas� � San

Juan, en donde se avecind� uni�ndose � una se�orita perte
neciente � la respetable familia de don Tadeo Rojo teniendo de

esta uni�n dos hijos, don Francklin y don Guillermo Rawson.

En su lugar trazaremos algunas p�ginas procurando bosque
jar p�lidamente siquiera sean, los principales hechos de la vi

da de este distinguido sabio y fil�ntropo.
Al regreso de su segundo viage � Filadelfia el doctor

Collisherry, reuni�sele en Buenos Aires, el doctor en me

dicina don Juan Guilles, de Edimburgo, que lleg� con �l �
Mendoza en 1820 ; permaneciendo all� hasta 1828.

Reproduciremos aqu� lo que de este sabio escoces dijimos
en la introducion � nuestros Apuntes cronol�jicos para servir
� la historia de la antigua provincia de Cuyo.

"El doctor Guilles, de Edimburgo, vino � Mendoza por
"el a�o de 1820, y amigo de la ciencia, estudioso y con bas
cante caudal de conocimientos, prest� � aquella y al pais.
con un celo estraordinario, servicios importantes. ' '

"En seis � ocho a�os de residencia, hizo muchos viages
"de esploracion en el interior de la provincia."

' �Visit� los Andes y midi� sus mas principales alturas en

"esta latitud como el Tupungato, la cordillera del Portillo,
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"etc."
' ' Se dedic� particularmente � un examen bot�nico de las

"producciones herb�ceas de nuestras tierras y entonces descu-

"bri� aquella (la Guille.s.sia, vulgo la mima), que con tanta

"justicia lleva, su nombre, desde cpie la present� � su regreso

"� Inglaterra � la Real Academia de Medicina de Londres."

"Habia reconocido sus saludables efectos, vi�ndola apli-
"car como remedio � la estrangurria por las mujeres curan-

" cleros dd campo."
"El doctor Guilles llev� � su pais una escojida colecci�n

""ele nuestras producciones las mas notables y raras."
' ' Tom� en el adelanto de Mendoza una .parte activa y

' ' verdaderamente filantr�pica.
"

"A �l le debemos los primeros guzanos de seda."
"Como coloborador, despu�s, de la Revista de Edimbur-

"
go, dio art�culos de Estad�stica, de -, Historia y Geolog�a de

"los paises que recorri� en esta parte de Am�rica, escritos
' '
eon una exactitud, un acopio tal de luces y nuevos eonoci-
"mientes, que bien le merecieron la distinguida reputaci�n
"que aun goza entre los sabios brit�nicos."

En su tercer viaje el doctor Collisherry trajo consigo de
Norte-Am�rica � su. sobrino doctor en medicina don Juan
Purwis, joven de 24 � 25 a�os. Ejerci� � la par de �l su

profesi�n en Mendoza, hasta que traslad�ndose su tio � Co-
piap�, pas� � la Paz en Bolivia, en donde se avecind�.

El doctor Collisberry adquiri� una regular fortuna en

Mendoza confiando alguna parte de ella � un joven mendoei
no para que trabajase en el comercio como socio industrial
de lo que ambos reportaron una buena utilidad.

Al fin, agrav�ndose su enfermedad all� por los a�os de
1837 � 38, � punto de no poder xesistir ya en el clima de Co-
piap�, que era el �nico que le sentaba bien, � los frecuentes
ataques que esperimentaba, previniendo su cercana muerte.
quiso ir � dejar sus restos en el sepulcro de sus padres en

Filadelfia. A los dos � tres a�os de estar alli muri� llorado
de sus parientes y amigos y profundamente sentido de todos
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aquellos que le conocieron y recibieron de �l beneficios.

Propietario de bastante n�mero de cuadras de terrenos en

Caucete, provincia de San Juan, � la par de sus amigos los

doctores Rawson, don Aman, y Guilles, que con algunos dos �

tres sujetos mas de la misma provincia, compraron en socie

dad por acciones al Estado, una gran estension de tierras, ce

di�le al primero su parte.

aAa.

Solemnes y suntuosas fueron ese a�o en la capital de

Cuyo las fiestas mayas y del 9 de julio, tan reciente como es

taba el gran triunfo obtenido por nuestras armas el 5 de abril

en las llanuras de Maip�.
Molesto seria para los lectores hacer la descripci�n de

ellas. Basta decir que el sargento mayor Beltran fu� su di

rector. Magn�ficos fuegos artificiales en los que hizo jugar
un combate naval, haciendo mover los buques por medio de

rodillos ocultos. Iluminaci�n de colores. Bailes espl�ndi
dos por tres noches en cada una de esas fiestas en que se

veian preciosos surtidores de agua en las mesas de ambig�.
Teatro de aficionados y mil otras variantes en juegos p�bli
cos para satisfacer el entusiasmo de la poblaci�n.

En esos meses ning�n suceso notable viene � nuestra

mente digno de rememorar. Pero en el mes de agosto tiene

lugar en las aguas del Rio de la Plata un hecho inesperado
y que se se�ala como la manifestaci�n mas clara de la justicia
de la causa de Am�rica, de la protecci�n que la providencia
le dispensaba. La fragata espa�ola Trinidad, perteneciente �
un convoy salido de C�diz con fuerzas de desembarco para
reconquistar estas provincias amotin�ndose la tropa que traia
� bordo entr� � uno de nuestros puertos y poniendo � dispo
sici�n del gobierno nacional el buque, una parte de ella se

incorpor� en los ej�rcitos de la Rep�blica y otra avencind�n-
dose en el pais, dedic�se al trabajo. Haremos de ello un

bre-ue relato, seg�n lo que personas bien informadas nos

transmitieron despu�s y lo que hemos leido en las raras colee-
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ciones de la "Gazeta Ministerial" de aquella �poca.
Esa espedieion constaba, de dos mil hombres. La Trini

dad conducia doscientos, fuera de Ja tripulaci�n y oficialidad.
Los s�rjenlos �Remijio Martinez, Francisco Moreno y Francis

co Quintana, y el cabo Jos� Velazeo, antes de salir de C�diz,
formaron la resoluci�n de sulilevarse y venirse � nuestra pa
tria. Durante el viaje comunicaron a sus camaradas el

plan, encontrando en ellos Jmena disposici�n. A los 5" nor

te la Trinidad se separ� del convoy y pasada la linea,
combinaron dar el golpe el 24 de julio de ese a�o (1818;.
Encontraron una obstinada resistencia en los capitanes don

Cosme Miranda, don Manuel de la fuente, 1er. ayudante don
Francisco Balderar. �Subtenientes clon Jos� Apuria, clon Jos�

Burgos y don Nicol�s Sanchos Tembleque, un �Sarjento 2.' y
dos cabos los. habiendo formado estos tres �ltimos la de

sesperada intentona, de pegar fuego � la santa b�rbara, pero
los sublevados se deshicieron de todos ellos, no pudiendo de
otro modo consultar su seguridad. Inmediatamente dieron

la orden al capit�n del buque de poner la proa para Buenos

Aires, llegando � la Ensenada de Barragan el 26 de agosto si

guiente.
El gobierno de la Rep�blica los recibi� con los brazos

abiertos. Los oficiales pasados refer�an un suceso bien nota-

lile en cuanto al descontento de las tropas expedicionarias.
El conde Abisbal areng� en C�diz � la expedici�n antes de su

embarque, diciendo "que contaba con que vendr�an gustosos
� vengar los ultrajes hechos al mejor de los reyes. Salieron
al frente dos granaderos y dijeron en tono firme "que ellos no

ven�an contentos". Se les pregunt� porque, y habiendo con

testado que "por que hacia ocho meses que no se les pagaba"
en el acto los mand� fusilar.

He aqu� Jas fuerzas de mar y tierra de que se compon�a
esa espedieion dirijida al Callao.

Jefe de toda ella�don Justo de Hoyo, Teniente Coro
nel.

El Rejimiento ele infanter�a Cantabria con dos bata-
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llones completos ele ocho compa��as cada uno, con

una fuerza total de 1600
De Caballer�a, un escuadr�n eon 300
De Zapadores, una compa��a 90

De artilleria volante 40

De id de batir 50

Total�2080

La fragata, de guerra "Maria Isabel", de 50 ca�ones con

la tripulaci�n completa.
Transportes�La. Trinidad. Jerezana, Especulaci�n. Do

lores. Escorpi�n, Magdalena, Carlota, San Fernando, Maria,
Atocha�10 �

XXXI.

Antes hemos dicho que salvando su persona el general
Osorio de la derrota completa que sufri� en Mayp�, habia

encerr�dose en Talcahuano con las fuerzas del general espa
�ol S�nchez que se encontraba al sud, y que el general San-
Martin en previsi�n de una nueva y mas seria espedieion so

bre Chile reforzando el virrey Pezuela. desde Lima � esos sus

�tenientes, habia ordenado abrir inmediatamente una otra

campa�a contra, ellos. As� se verific� en efecto, oldigando
al enemigo con nuevos triunfos de nuestras armas, � desocu

par completamente, poco tiempo despu�s, el territorio chi

leno.

Transcriliiendo aqu� algunos partes de esos gloriosos lie
dlos de armas, el lector podr� formar una lijera idea del
�xito ele la �ltima campa�a de Chile.

"Exmo. Se�or."

"Las fuerzas enemigas que ocupaban � Chillan, fueron
atacadas en sus fortificaciones el 31 del mes pasado por el
destacamento que al cargo del capit�n de granaderos � caba
llo don Miguel Cajaravilla, se destin� al desempe�o de aque-
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lia operaci�n. El accidente de haber entrado la noche y fal

tado las municiones � nuestra tropa para continuar su ataque
en el �ltimo punto de refugio cpie � los enemigos quedaba,
impidi� el que fuesen enteramente batidos. Pero han reci

bido un nuevo testimonio de la bravura y enerjia de nuestros

soldados, y han visto renovar, cpie el honor de las armas de
la patria nunca queda vulnerado."

"La copia del parte cpie acompa�o � V. E. d� una idea de
lo sucedido en la citada ocasi�n: espero detalles mas circuns
tanciados, con el resultado del partido que hayan tomado los

enemigos, que si no ha sido el retirarse, es muy probante que
se les haya dado otro ataque, respecto � que desde Talca fu�

provisto inmediatamente Cajaravilla de municiones, debiendo
laminen haberse reforzado con gruesas partidas que estaban
situadas � su retaguardia para protejer la retirada en caso

necesario."
"Dios guarde � V. E. muchos a�os."
' ' Cuartel general en Santiago 10 de agosto de 1818. ' '

"Exmo. Se�or."
Antonio Gonz�lez Balcarce.

"Exmo. Se�or Supremo director del Estado."

Se v� pues que el Gefe inmediato de esta campa�a del

ej�rcito unido, fu�lo el benem�rito Brigadier don Antonio
Gonz�lez Balcarce, Segundo General en la memoralde batalla
de Mayp�, en donde en su delicado puesto se cubri� de gloria
Tenemos tambi�n en seguida, el parte � que se refiere el an
terior.

"El clia 28 del mes avanc� con una partida hasta el otro
lado del Nuble, eon el objeto de sorprender algunas guardias
epie debia haber y solo encontr� que las guardias se compo
n�an de vecinos de aquellas orillas, y tomando algunos de es

tos, logr� imponerme y ratificarme de la fuerza de Chillan.
por cuya virtud me resolv� marchar el dia 31 sobre ellos, pro
curando pasar el rio de Nuble y Cato de dia para cortar un
golpe en los infinitos desfiladeros que habia visto personalmente
el dia que me avanc� eon la partida, y al fin me puse al f�ente
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de Chillan � eso de las doce del dia y � distancia de catorce

cuadras le intim� se rindiese y me contest� que no era de caba

lleros el rendirse: en el momento march� sobre ellos y em

prendieron su retirada : no les di alcance por no precipitarme
y desconfiando de los quebrados del terreno y que el dicho

Lanta�o, como avecindado all�, podr�a aprovecharse de sus

conocimientos en este particular, y al fin lograron meterse en

la ciudad sin hacer oposici�n ni con una triste guerrilla, y
yo continu� mi marcha en columnas, compuestas la La del

2.o escuadr�n, la 2.a de los Cazadores de Coquimbo y la

3.a con la tropa del 3.er escuadr�n y del 4.o y una guerri
lia al costado izquierdo al mando del alf�rez Galvez, y al fren

te de la columna de la derecha, las milicias ocupando las

alturas para descubrir los movimientos del enemigo.
"Llegu� en esa forma hasta situarme en un bajito � la

orilla misma de la ciudad, en donde dispuse el ataque por

todas las bocas calles, destinando � cada una de ellas una

guerrilla de infanter�a y' otra ele granaderos � retaguardia
para proteger aquellas y cortar un golpe impensado ; mand� �

un tiempo romper el fuego, que contestaban igualmente de la

plaza eon bastante actividad, y al cabo de tres horas de fuego
logramos pasar los fosos y voltear las palizadas de todas las

bocas calles ; pero todavia no fu� bastante para poder tomar
los cuarteles, pues cada vez nos esperaban con mas enerjia:
� eso de oraciones logramos reducirlos � una sola trinchera

en cuadro que tienen al costado de la plaza, en donde se re

sistieron hasta despu�s de oraciones y no pude menos que

mandar retirar la tropa, pues la obscuridad de la noche y la

falta de municiones, me impidieron concluir la obra. En

esta virtud form� la tropa � la orilla de la ciudad y emprend�
mi retirada hasta esta orilla, trayendo diez soldados prisione
ros, dejando en el campo de aquella parte un n�mero consi

derable." de cad�veres : de nuestra parte hemos tenido 14 solda

dos heridos y dos muertos y el alf�rez Lowe herido con tres

sarjentes.
El detalle de esta acci�n necesita mas tiempo que el que

tengo para especificarlo. El valor de los oficiales y tropa ha
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sido inimitable. �M�ndeme municiones y haremos cenizas �
la guarnici�n ele Chillan, pues vivo persuadido que no les ha

de venir un solo hombre y mas bien creo se retiren � Con

cepci�n. ' '

"Dios guarde � V. S. muchos a�os."

"San Carlos l.o de agosto de 1818, � las 7 de la ma

�ana."

Miguel Cajaravilla.
"Se�or Coronel mayor don Jos� �Mafias Zapiiola."

XXXII.

Al cerrar la narraci�n de los sucesos ocurridos en Cuyo
en el a�o de 1818 que, por lo dem�s, en sus �ltimos me

ses nada ofrecen de notable, no olvidaremos mencionar el

incremento que por entonces principiaban ya. � tomar all�

algunas artes manuales, debido al fomento que sus goliier-
nos les prestaban aun en medio de la guerra.

Al hacerse cargo de la direcci�n de la Maestranza del

ej�rcito de los Andes el padre Fray Luis Bertr�n, tuvo un ra

ro acierto en elejir j�venes inteligentes y aplicados en varias

artes y oficios, que bajo su h�bil inspecci�n, de su j�nio in

ventor, llegaron � ser sobresalientes obreros en distintos

ramos.

Uno ele ellos fu� don Juan Gregorio Suarez cpie se dis

tingui� en las oliras de ebanister�a. Hemos tenido entonces

en nuestra familia, hechos por su mano, de nogal de Tucu

man, una marquesa, un lavatorio, un sof� de sala y otros

muebles, imitaci�n la mas perfecta, de los de f�brica extran

jera que hizo llevar � �Mendoza de Buenos Aires para su uso

d General Luzuriaga,
El se�or Saez, espa�ol, desde muchos a�os avecindado

en �Mendoza, estableci� una. f�brica de fundici�n, de la que se

surtian los pueblos de Cuyo y otras provincias inmediatas de
campanas, de cuantas piezas de metal fundido se le pedian
para m�crainas de destilaci�n y otras, para carruajes 'etc.
Era hombre muy h�bil en este ramo � injenioso, atendielo el
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atraso de esos tiempos en la construcci�n de molinos movidos

pior agua, por caballos � mu�as, m�quinas para extraer aceite

y id� inminente, en la invenci�n y fabricaci�n de todos aque
llos instrumentos � ajenies que economizan las fuerzas del
hombre, no obstante fuesen sencillos y poco complicados.

La alfarer�a establecida en Mendoza � mediados del si

glo pasado por los frailes Agustinos en propiedades ele su

convento y servida por sus numerosos esclavos y cuyo pro
ducto se consum�a en el pais y esportaba � otros pueblos, lle
g� � mejorar bastante en la variedad y perreccion de las pie
zas de loza, ordinaria que de ella sal�an. Habia all� cerca

abundante y exelente arcilla y escorias de las fundiciones de
metales que habian hedi� antiguos propietarios de minas.
Esas escorias impregnadas todav�a, por la falta de m�quinas
� intelijencia para Jnenefieiar los metales, impregnadas, deci
mos, de plata, cobre y oro. reducidas � un polvo fin�simo,
servia n para, confeccionar un betum con que se barnizaban
Jas piezas ele esa loza. El color de este vidriado no variaba
del negro, del rubio, del verdoso mas � menos subidos.

La. fabricaci�n de tejidos de lana y aun de algod�n en

peque�a escala, porque este hab�a que traerlo de afuera, esta
ba bastante estendida en el pais en las familias pobres, em

pleando los primitivos telares. Mantas, frazadas, alfombras.
jergas, pa�etes, medias de algod�n y lana, toallas, manteles
servilletas y otros tejidos para el uso dom�stico sal�an ele esa

fabricaci�n embrionaria.

En las lagunas de Guanacache, sus pobladores, colonia

de la. tribu de Pehnenches de la frontera sud de Mendoza,

falnrieaban de una paja especial de su localidad, sombreros y

cestillos de variadas formas y tama�os con una perfecci�n
admirable.

En el siguiente Cap�tulo, cuando nos ocupemos de nar

rar los hechos hist�ricos de la 2.a decada en que hemos
dividido estos Recuerdos, volveremos � acuparnos de la me

jora � incremento epte alcanzaron en Mendoza varias de estas
industrias.
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Pr�ximamente vamos � ocuparnos del �ltimo a�o de la

la d�cada�1819�

Buenos Aires Febrero l.o de 1866.

DAMI�N HUDSON.

(Continuar�)



DESCRIPCI�N HIST�RICA

DE LA f

ANTIGUA PROVINCIA DEL PARAGUAY.

�.Continuaci�n

Como la provincia est� rodeada de indios b�rbaros, ene

migos irreconciliables nuestros, que con sus frecuentes in

cursiones y depredaciones la tenian acosada, se cubrieron de

guardias � presidios las dos orillas del rio, y estos son�

. Costa abajo Oriental.
1. Curupait�.
2. Jumenta. (4)
3. Tay�.
4. Tacuaras.
5. Herradura.
6. Villa Franca.

7. Mortero.
8. Lobato. ; "

�

9. ��undia�. ':'-./
10. Ibioc�.
11. Angostura.
12. Villeta.-
13. San Antonio.
14. Lambar�.

Costa arriba.
15. Castillo.

1. V�ase la pajina 5 del tomo IX. �

4. C�lebre despu�s po.r sus fortificaciones.�A. J. O. '"->�
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16. Pe��n.
17. Arecutacu�.
18. Mandubir�.
19. Ipit�.
20. Cuarepot�.
21. Potrero-por�.
22. Pedernal.
23. El fuerte San Carlos sobre la m�rjen Sud dd Apa.
Los siguientes � la banda del Chaco.
El �uerie Formoso.

Orange.
Monte Claro.

Santa Elena. (5)
Con esos presidios � guardias se han contenido los in

dios del Chaco de invadir � esta provincia, y tal beneficio le

debemos al dictador Francia que orden� � los oficiales � je
fes de dichos fuertes no diesen cuartel � ning�n indio que

quisiese acercase, en efecto muchos de dios que llegaban.
murieron y fueron pasados � cuchillo. El erario nacional
en nada contribuy� para 'estos fuertes.

El temperamento de este pa�s, hablando jeneralmente.
es c�lido, pero soportable y sano ; la constelaci�n del cielo es

suave y benigna. En la capital no se esperimenta mayor fri�,
que cuando corren los vientos Sud y Sud Este ; en igual com-
formidad es mas grato en la campa�a en donde no se siente
tanto rigor del calor, como asi mismo en los pueblos de

Misiones, � eseepcion de la Villa, de Curuguat�, tanto por las

casi diarias nieblas, como por estar situada entre montes. (6)

5. Estos fortines (que hoy no existen), se guarnec�an con jente
veterana l� diferencien de Jos primeros que lo eran por milicias.

'

Los
" Pi;.,ya.gu4es, " ayudaban eon sus canoas al imiejor �xito de las cerre
r�as contra Jos b�rbaros�A. J. C.

6. 'C�lebre por haber sido donde Artigas estuvo confinado 25
a�os. Erancia le pasaba una mensualidad de dos onzas que se la
retir� le�ando supe que criaba ia.ve� y otras �osas necesarias que- lo
habilitaban para distribuir � los pobres del distrito aquella d�diva.
A liai muerte del dictador, el "actuario" PolicaripO' Patri�o que se
arrog� el mando por un mies al fin del que se anonc� een un cabestro
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En toda la, estension de la provincia, no se ven desigual
dades de mayor consideraci�n; pero si muchos baj�os y ba

�ados que hacen inc�modos los caminos. En la campa�a
hay multitud ele arroyos y lagunas pantanosas, que crecen en

tiempo de lluvia, las cuales no se espresan, por no ser per

manentes, � eseepcion de dos lagunas; la llamada Tapaicu�
� Ipacarai cpie se halla en los confines del valle Piray� y

tendr� dos leguas de ancho por tres ele largo ; y cuyo ba�o es

tan saludable para los sifil�ticos como la hoja y corteza del

Cu�-roba � Jacaranda, y la de Ipo� circundada de pantanosos
esteros intransitables que la hacen inaccesible ; ella viene �

ser el dep�sito d�las aguas de Caa�ab�, y se desagua por el

rio Negro al Tebicuar�. El nombre propio y primitivo de

la primera laguna es Tapaicu�, pero se le ha dado com�n y

jeneral��ente la denominaci�n de Ipacarai cpie en idioma

castellano quiere decir "laguna conjurada"', � por el sentido

literal la agua bendita; porque entre la jente vulgar corre

una antigua noticia, aunque vaga, que el venerable F. Luis

de Bola�os, religioso santo de la orden Franciscana, que en

tiempos de la conquista predic� el Evangelio � los ind�jenas
jentiles de esta rejion, los catequiz� y redujo � la f� cat�lica.

formando pueblos de ellos, de los cuales subsisten dos, � sa

ber: Caazap� y Yut�, en los que resid�a de ordinario hasta

que pas� � Buenos Aires, en cuyo convento muri� santamen

te, y se conserva su cad�ver embalsamado bajo el altar mayor
de aquel templo. El era catal�n, y compa�ero de San Fran

cisco Solano; este anduvo todo e1 Per� bajo y alto, predican
do el Evanjelio y Bola�os, todo el Paraguay ; conjur� la dicha

laguna Tapaicu�, con motivo de haber anegado � un pueblo
de Indios que se hallaba inmediato � ella, y cuyos habitantes

Ja primera medida que tom�, fu� mandarle remachar una ib.acrra grillos.
"El Patriarca de la, Federaci�n", fu� encontrado arando, y sorprendido
esclamt�."el dictador ha muerto," adivinando asi un suceso que se
O'Cui'it� por alg�n tiempo porticularmente en la frontera. Llamad�
por L�pez en 1845, fu� acomodado en la chacnai de. "Ibira�" � una

legua de Ja Asunci�n�donde finaliz� sus dias, dice "El Paraguayo
Independiente," el 23 de setiembre 186.0, � los 92 a�os de edad y 30
de residen�! a en el Paraguay�Seis a�os despu�s fueron trasladados
sus restos � Montevideo, y se le decretaron honores f�nebres1�iA. J. C.
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se habian encenagado en el pecado nefando, qued�ndole des

de entonces el nombre de Ipacarai. (7)
Atraviesan la provincia dos rios navegables en tiempo de

crecientes, ademas ele otros muchos que son menores ; el uno

es el Jeju� (8) fondable desde mas all� de Curuguat�. Por

�l bajan de esta Villa jangadas de madera de que abunda

y piraguas de varios portes, cargadas de yerba-mate, que es el

principal ramo de su comercio, aunque no es de la mejor
calidad ni la mas apreciable, como la de "Carem�", que est�

al sud de Curuguat�, � la banda de allende de los rios �Mondai

y Acara�, que despu�s de un largo y rapid�simo curso por in

mensas y fragosas monta�as desaguan en el Paran�, entre Ta-

curupuc� y el pueblo de Trinidad.
El otro rio navegable y mayor que el primero es el Te

bicuar�, (9) que trae su or�jen del cerro de Villa Rica, llama
do Ibitiruz� ; le tributan varios rios fondaliles, y despu�s de

haber corrido mas de 100 leguas del este � poniente, entra

en el rio Paraguay en el paraje nombrado Tacuaras. En sus

crecientes estraordinarias. riega, hasta una y mas leguas de

campa�a. Desde mas arrilm de Yut� salen y navegan por es

te rio grandes jangadas de madera y piraguas cargadas de

yerba-mate y maderas que se conduc�an hasta Buenos Aires

Regularmente en toda la campa�a se encuentran fuentes

7. El he�ato padre Bola�os (seg�n un ms. que poseemos) tradujo
al "guaran�" en 1603, el "catecismo Limense," para el uso de �'os
misioneros y p�rrocos .de- indios. iBola�os muri� nonagenario el 11
de octubre 1629. Cu�ntase que fu� quien plant� el colosal cipr�s
que adorna el centro del convento de San Francisco en Buenos
Aires�A. J. C.

8. Este caudaloso rio vierte sus aguas en el P raguay como �
44 leguas de la Asunci�n. Su nombre nos parece adulterado, 'puesto
que l�, la, simple vista se comprende que arranca el que tiene, de un

�rbol fuerte que abunda en sus costas, y al que llaman "Yeyu�. "
Son igualmente afamados Jos "yerbales" de los campos inmediatos
� este �rio y al "Caaprivar�" que desagua en �l � 20 �leguas de su

confluencia con el Paraguay�A. J. G.

9. Este �rio deseuraboca en el Paraguay 10 leguas mas arriba del
Pilar, y deslindaba en otro tiempo, la jurisdicci�n de la Asunci�n de
las de Villa Rica, Pilar y Misiones. Fu� asimis'nio, el mareo divisorio
entre las provincias del Rio de la Plata y la del Paraguay iA. J C
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perennes de agua cristalina y saludable de que usan las jen-
tes, y aun en la ciudad se varia la del rio con la de los pozos

que los hay permanentes y aseados, y de mejor gusto que la

de acpiel.
Desde el Paran� hasta las fuentes de Igatami, costas de

Jeju�, inmediaciones de Curuguat�, San Joaqu�n y San Es

tanislao, habitan indios salvajes de diferentes tribus, pero

ele un mismo idioma eon poca variaci�n. Desde las cabece

ras de Igatim� poco al occidente, hasta el rio Paraguay, est�

ocupado de los Baya�s-guaz�, que tienen su mansi�n en es

te territorio, y en el Itapuc� donde hoy est� el fuerte Olimpo.
en otro tiempo Borbon. Pero desde el a�o 1813 se retira

ron estos indios � Guachi�.

Ademas de esas nacicnes, que sobre poco mas � menos

est�n al este y norte, hay otras por el oeste y banda del Cha

co que incomodaban sobremanera, y tenian en continua alar

ma � la provincia; pero han cesado desde que se erijie-
ron los mencionados cuatro presidios � fuertes del Chaco.

donde no se les da cuartel.

lia naci�n Payagu�/ que en otro tiempo era de rio arri-
ba, habita hoy y tiene su ordinaria mansi�n sobre la orilla
oriental del rio, desde el Pilar hasta Concepci�n, en hordas

y aduares, que frecuentemente trasladan de un sitio � otro ;

estos indios fueron los mas traidores y aleves en tiempo de
la conquista, y nunca se han dedicado � la agricultura, sino
� la pesca, cortes de madera para le�a, paja y peleter�a de
que proveen � los vecinos de la ciudad � cambio de comes-

tildes, dinero y aguardiente � que son aficionados ; se ocupa
ban tambi�n en conducir en sus canoas, � los negociantes �
Concepci�n, en cuyo manejo y construcci�n est�n ejercita
dos y diestros. En estos �ltimos tiempos se han dedicado
asi mismo � trabajar en los satinares, y hacen sus cocimien
tos, y las mujeres en fabricar tiestos que son mas fuertes y
durables que los que se trabajan en el pueblo del It�; pero
apesar del roze y trato diario con los cristianos, se mantie
nen obstinados en su jentilismo y viciosas costumbres. Son
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fraudulentos, ladrones y borrachos. (10)
Ivos Guan�es, vasallos y tributarios, en calidad de escla

vos de los Bay�es, habitan en el Chaco, entre las latitudes 22

� 22J/ grados. El cacique principal de ellos se llamaba Eni

jed�; por lo regular tienen guerra con Jos Layan�es que se ha

llan sobre el paso del rio Abb�, cuyo cacique principal se de

nominaba Suie-�, y es la primera tolder�a de los Cambaes �

Napidrigu�s, que se trasladaron � un puelilito llamado Ni-

cuateguid� que ellos mismos formaron sobre la boca del

Abb�.
A esta se sigue otra tolder�a, que se nombra ele los Equi

niquinan, � cuyo caciepie principal llaman Cabal�, hermana
da con la segunda de Echoatadis. La cuarta parcialidad es

de los Etilinas retirada y metida hacia el occidente � inme

diata � las reducciones de los Chiepuitos; el cacique principal
de ellos se intitula Choy.

La �ltima tolder�a, que en rigor debe llamarse la pri
mera, se denomina de los Nequicaetimi, paralela con el pue
blo que fu� de Ntra. Se�ora del Refugio de Ecquivilichigo, cuyo
cacique se llamaba Taraig�.

Por la misma banda occidental del rio Paraguay, rumbo
al este, hay una naci�n � quien los Bagaes llaman Niuagui-
gla, jente la mas b�rbara y salvaje ; muy numerosa, y de un

idioma sumamente dif�cil.

Las Lenguas (11) � quienes los Bayaes llaman Enimagas

10. La primera que se someti� de estas tribu�s, fu� la de Tisicunn-
b� enl740 y 50 a�os despu�s Ja de Sariliu�.

A la muerte del dictador, fueron internadlos � las costas del Jago
"Jpo�," con el objeto de que se .dedicaran � la labranza, pero no
tardaron em volver (aunque diezmados) � sus antiguas posesiones.
Estos indios acostumbran �pintarse el rostro con varios colores, y
traen pendiente del labio inferior una especie de aguij�n � que
denominan "tembet�". Pasan la mayor parte de su vida en las
canoas, en leuiyo mlinejo son muy diestros, hastia, el punto de darlas
vuelta y ocultarse debajo del casco. Potr una singular coincidencia,
-su nombre corresponde a.I oficio que desempe�an'�por que en "gua
ran�, payagul�., " se compone de "ipa�" colgar y "aguisa " pa,l,a
esto es, "los que viven pegados � los remos,�En 1537 mataron ale
vosamente al general don Juan de Oy�las.�lA, J. O

31. Del idioim.a de esta tribu, inimedi�aita laili Pilco-mayo, existe un
"vocabulario" dom�stico, escrito por el erudito don Pedro Antonio
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est�n al Sud de los Guan�es. Los Huaieur�s al Sud de lo?

Lenguas; siguen � estos los Enimagas, Alachicur�s y Laages.
llegando todos ellos hasta poco mas al Sud de esta ciudad �
los 25 )/� grados de latitud: y continuando para el sud siguen
los Al'bocobies. Tobas, (12) Pit�lagas y Abipones (13) que se

internan y dilatan hasta Santa-F�. Estas naciones son las
mas inmediatas que por ac� se conocen por las guerras y
asaltos con que inquietaban � esta provincia.

Las costumbres de todas las referidas naciones son b�r
baras. Los Laaiguas creen -en un solo Dios y en la religi�n
cristiana, veneran � la cruz, y creen que hay infierno. Estos
han dado noticia que entre ellos qued� un jesu�ta, que vivi�

ya en estado de chochera hasta este siglo ; es veros�mil que
hubiese sido uno de los dos curas del pueblo de Bel�n ; poi
que cuando la espulsion de los jesu�tas solo � uno se condujo
de aquel pueblo, y preguntado por el compa�ero, cli� raz�n

que habia entrado en los montes � reducir � los salvajes.
De los Bayos se tiene noticia que conocen � Dios con

el atributo de Creador ja le nombran en su idioma Conoe-

natagoel�; pero no le dan culto alguno. Tienen la inhumana
costumbre como tambi�n los Guanas, de sofocar el feto en el
vientre de la madre, � matar � la criatura despu�s de nacida.

y conservar un casal, cuyo abuso lo han minorado. De to

das las naciones b�rbaras, esta es la de mas polic�a. Su idio
ma es claro suave y elegante, f�cil de escribirse y hablar. (14)

Cervino�al cual puso una introducci�n don Pedro de Angelis (ms.
aut.)�A. J. C.

12, Existe un "arte" y "vocabulario" de esta lengua, com

puesto por el P. Alonso Barcena, autor de otro igual de la "Tono-
cote" (ambos ms.)�A. J. C.

13. Seg�n Pinelo y Herv�s, el citado jesuitisi Barcena, compuso
un arte, catecismo y vocabulario de esta lengua y la "Quiroquini"�
Jos� Brigniel escribi� otro, y finalmente Martin Dobrizhoffer, d�
una idea de ella en su "historia" de aquella belicosa tribu�A. J. C.

14. Don Jos� S�nchez Labrador, (citeido por el P. Caballero en
su suplemento � la Biblioteca de la Compa��a de Jes�s) escribi� un

vocabulario y fraseolog�a de la lengua de estos ind'os, cuya tribu, de
orijen "Huaicur�," fu� descubierta en 1550 por el famoso vizca�no
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Entre los referidos linderos con las posesiones y estable
cimientos brasileros, hay muchas tierras ocupadas de bos

ques y b�rbaros, por cuyo respecto no tiene la provincia co

municaci�n alguna con dichos establecimientos, ni pior otra

parte (pie por la del sud con Corrientes, Entre-Rios, Santa-

F�, Buenos Aires y ciernas provincias arjentinas.
Las labranzas, cultivo y cosecha de frutos que se recojen

en esta provincia, son Jas siguientes- ma�z, mandioca, man�,

judias (lialias), guisantes, calabazas de distintas clases, bata

tas, arroz, cebada y otras legumbres. Naranjas dulces y

agrias, con demasiada abundancia ; limas dulces y agrias.
toronjas y limones de toda especie : pacobas con abundancia,
durazno poco y no bueno, pinas en gran cantidad: mamones

sand�as melones y uvas eon abundancia en parrales y vi�as,
de epie se hace regular vino, y la ca�a dulce muy aliundante

de la cual se cosecha mucha miel para az�car y aguardiente:
se recojen tambi�n opimas cosechas de algod�n.

De Ja mandioca se saca el almid�n riqu�simo, elel cual

.se elabora pan llamado vulgarmente y en idioma Guaran�,
Cliip�t-aramir�, comida, delicada estando fresca; se hace asi

mismo de esta sabrosa y sustanciosa raiz el A�'boy�t. pan or

dinario ele que usa la jente pobre, principalmente los Indios;
es ins�pido � ingrato al olfato ; por que lo preparan de la rae

dura del AJand�og, esto es de acpiel bagazo epte queda despu�s
de haber esprimido y estraido el almid�n. En Guaran� le

llaman iipirat�.
Tambi�n se beneficia de otro modo, y es el siguiente : se

raspa la mandioca de la pel�cula colorada que la culire y as�

raspada, se pone y se estiende al sol hasta que se seque, y esto

se. guarda para el a�o. Para comerla se remoja, y luego se

cuece para que se ablande y se pueda masticar ; pues es grata

omingo Mart�nez de L�ala. "Mbmi�" en guaran�, significa "ca�i
zo," por lo que inferimos que vivi� primitivamente en alg�n ca�a
veral. Los espa�oles jam�s consiguieron domarla, sin embargo de
a poderosa cooperaci�n de los Misioneros de la Compa��a de Jes�s

�e con un celo y actividad comendable, fundioron �. la ma.rjen del
'Ipan�-guaz�," Ja ".reducci�n" de Nuestra Se�ora de Bel�n con

e1 �nico objeto de catequizarles.�"Apa, Etebeg� Aipuldab'�nioui "
te. son palabras que pertenecen � este idioma�A. J. C.
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al paladar. A esta mandioca llaman Pop�. Tambi�n se

lieneficia de otro modo: raspada la mandioca, se rebana y

pone en una tina de agua para cpte despida la goma que tiene

y despu�s se saca al sol hasta que se seque bien, y se guarda;
de ella se hacen tortas y chipas confeccionados con grajea,
huevos y queso de cuyo modo es saliroso y sustancioso ; estE

mandioca asi beneficiada se llama Jui. El mismo nombre le

dan � la que se pudre en pozos bajos de barro ; pero tal Jni es

f�tido y de un ingrato olor; de este se amasa el Cabur�, muy
usado en San Isidro Labrador de Curuguat�, sin mezcla al

guna.

Hay muchas especies diferentes de esta raiz ; blanca y

amarilla son las mejores, mas harinosas y sabrosas La co

lorada, (pepir�) se conserva mas tiempo bajo la. tierra, y ele

esta especie hay tambi�n amarga que solo sirve para almi

d�n y no para comer. Hay otra, de raiz muy gruesa y ele

gusto desapacible, que tampoco se come, pero es la mejor
para almid�n. La. vaina � ca�a de la mandioca, se cria de

recha con anillos en que se contiene la simiente, la cual es

tando y� en saz�n, se corta, � la raiz y se guarda � la sombra,
parada y cubierta con ramas de �rboles, para que no seque
El tiempo propio del corte es � fines de mayo en viento �or

te, porque si se corta en viento sud, pierde el jugo y se seca

pronto ; esta ca�a echa trochos de dos � tres decios. Se planta
anualmente desde el mes de setiembre, octubre y noviembre.
Sirve tambi�n de pasto � los llueves, lecheras y caballos;, ios

sustenta y engordan.
El ordinario y com�n alimento ele la. jente pobre, ha

blando de la campa�a, es la miaiz, el mandioca, porotos, za

palios, batatas y la leche, pues hay pocas jentes. del campo
que no tengan algunas vacas lecheras.

Las espresadas menestras se recojen muchas veces en

dos siembras, en el verano � invierno, por ser f�rtil�sima Is
tierra, � eseepcion del trigo, que aunque en algunos parajes
se cosecha, no es con abundancia, ni tan bueno como el cpie
se recoje en Buenos Aires, ele donde se proveen suficiente-
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mente los paraguayos de buena harina.; supliendo otros estas

faltas con el chip� ele almid�n y con el de maiz, que los hacen

muy esquisitos.
Asimismo abunda en la provincia variedad de frutas sil

vestres, que son otros tantos art�culos ele boca (pu: consu

men los naturales, principalmente en tiempo de carest�a;
como son el Ibapor� semejante � la ciruela endrina; fresca,
agridulce, se usa en sorbete y cruda, no es de mal gusto ; el �r

bol que no es grande, produce su fruto en el tronco, en sus ra

mas y en sus raices, si est�n desculfiertas�Aloras id�nticas �

las de Europa, en el tama�o y granos, pero no en el color cute

es verde, ni en el gusto que es �spero y lastima la boca, si

primero no se lava y pone al sol: el �rbol que las produce se

llama en guaran� Tatagib� (15). Cuaviragiiaz�, del tama�o del

Alaelro�o, color amarillo, la tez tersa, es muy apetecida,
aunque no de buen gusto; al contrario del Guaviram� : tra

gante, agradalile, muy gustoso al paladar, dulce sin empa

lagar, muy sana, pues por mas que se coma, nunca da�a ni

sacia; se diferencia el grande del chico en que acpiel es �r

bol grande y frondoso, y este es arbusto : el grande abunda

cuasi en tocias las monta�as, y el chico en las campa�as de

Concepci�n, de Icuamandig� (hoy San Pedro) Curuguat� y
Paran� arriba. (16)

Lazarza-mora, (Yuqucr�) id�ntica su fruta � la de Espa
�a, y diferente en que �sus vastagos y hojas no tienen tanta

espina. El H�emb�, fruta que bien lavada y asoleada es gus
tosa ; del tama�o de un pepino, etilherta de una. capa gruesa,

debajo tiene su fruta que circula el coraz�n, semejante � una

espiga, de maiz, se cria en las concavidades de los �rboles y es

J�. "Brazo de fuego": por qu� el palo es amarillo�A. ,T. C.
16. iSegun "Du Chiity" en su obra citada, (p�g. 290) este ar

busto de la familia "-mirt�ceas," le.rece espont�neamente en los
campos del Paragua�. Su fruta, del tama�o de una cereza, ln. forma
una pulpa blanca de sabor �cido agradable, envuelta en una cubierta.
delgada ur.iuy arom�tica. Es considerada como la .mejor de las sil
vestres y sirve pare� elaborar aguardiente, al cual se atribuyen virtu
des t�nicas. Finalmente en la medicina se usa contra la disenteria
empleando la. infusi�n de las hojas en vino.�A.J. C.
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�til � la digesti�n, (17) Ib�-abiy� (18) Ibaporoit� (arrayan).
frutas de color negro de poca carne por el carozo que tiene.

pero de buen gusto. ��angapir�, es planta que d� su fruta

agridulce, y no de mal gusto, es de la especie de los arraya

nes. Camamb� (Celedonia) es una planta com�n que d� su

fruta amarilla dentro de una bolsa : no es de may gusto. Ib�-

lial. (19) semejante � un pero de los chicos, fruta agria, bue
na para sorbete, y en los guisos ele carne es gustosa. Gua

yabas (araz�) de distintas especies y diferentes tama�os.

agrias y dulces, abundan mucho : se comen crudas, tienen

buen gusto, son astrinjentes. Se hace conserva de ellas, se

mejante � la de membrillo. A esta conserva, llaman los bra

sileros, ticli o�os (20) Aratic� (es la chirimoya silvestre) gran
de y chico ; su fruta al modo de una pina, es amarilla y gustosa
al paladar ; el grande es de los montes, y el chico del campo.

Aguai-guaz� y mir�; la fruta de este se come cocida sola

y con leche es sabrosa; se hace conserva de ella y es muy ri

ca. ; se llama mir�, por la fruta que es chica, amarilla y ovala

da, pero el �rbol es grande, alto y frondoso : de la corteza.

blanca del tronco, bien limpia de la tez �spera, se hace un

b�lsamo medicinal muy eficaz, para mundificar y curar lla

gas: el aguai-guaz�, es tambi�n �rbol grande; se cria ordi

nariamente en la. orilla, ele rios y arroyos, su fruta de tama

�o y configuraci�n de un higo, amarilla y colorada; no se co

me, pero exhala, un olor fragante. De este �rbol, se saca por

17. Las raices de este dendr�filo tienen la particularidad ele
descender desde Isi copa de los grandes �rboles y enterrarse en el
suelo�Su corteza, de co.'or azul silbido, se separa- f�cilmente de Ja

parte le�osa y sirve paira hacer cables � sirgas, que � Ja ventaja de
ser muy fuertes re�nen Ja de conservarse en el agniai�La fruta como

se flice- en el testo, es una especie de espiga grande cuyos granos son

algo azucarados�lA. J. O

13. Hay un arbusto de esta misma familia, el "Iba-puni�" �
" guapura. " de cuviai fruta se prepara el licor llamado "�Chacol�"�
A J. C.

"

19. Fermentada esta fruta d� un vinagre excelente�A. J. C-

20. Este arbusto abunda en los terrenos bajos de Concepci�n y
San Pedro�A. J. C.
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incisi�n el Menju�. �baciiriembich�, es un �rbol, que d� una

fruta muy dulce, pero no es abundante. Yar�eati�, (ma
mon silvestre,) fruta ordinaria, del monte, del grandor de una

manzana; se come asada, � cocida. Tbaporomboe�, planta que

d� una, fruta del tama�o ele un lim�n sutil; es muy dulce y

grata al gusto; no es abundante. Pacurim� y pacuri-guaz�, es

ta es agria y aquella dulce estando sazonada; se hace vino de

ella, ferment�ndola con aguamiel; la cascara de Ja fruta es

�til para lavar �lceras y llagas. (21)

Mbiirucuy�, (flor de la pasi�n) su fruta semejante � la

ciruela � granadilla amarilla, colorada, morada y negra de

diferentes tama�os; gustosa en todo guiso, y no menos en

conserva; pero cruda es ins�pida. No es �rbol, sino enre

dadera � liana, cuya raiz es eficac�sima para el mal g�lico
Ibapit� (pahua eristi), d�til muy chico, de poca carne, pero
dulce ; los indios hacen chicha de �l.

Al'bocay� (el coco,) su esterior cubierto de una cascara

delgada, s�lida y dura que cubre una sustancia carnosa,

amarilla y glutinosa, que se come cocida y cruda, y el coco �

carozo, tiene una almendra muy gustosa, y sustanciosa. Re

gularmente se toma con maiz tostado, y es la comida mas

com�n de la jente pobre, y muchos pasan los dias, principal
mente en tiempo de carest�a, sin otro alimento: lo conservan

bajo de tierra�Beneficiada la almendra del coco, d� aceite;
que sirve para guisar en lugar de grasa de vaca, y se usa de
�l con jeneralidad para l�mparas en los templos sin que ha

ga falta d de oliva�No tiene este �rbol nada que desechar ;

todo �l es �til, su fruta seg�n queda dicho, se come y d�

aceite; su tronco est� sembrado de espinas largas como alfi

leres, que tambi�n son usadas por las jentes del pais en ha

cer encajes, que llaman de bolillos, para detener � tener di

vididas las trenzas � hilos del rodete ; de su hoja � penca, que
es larga se sacan filamentos semejantes al c��amo � caragua

t�, que se dedican � varios fines, como � tejidos y hamacas-

21. Igual aplicaci�n' se d� � la fruta lechosa ele la, planta "Ca�-
ica,miby, " cuyas hojas cocidas se ponen sobre los tumores�A. J. C
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los cogollos tiernos, se comen en ensalada y en la olla, y aun

crudos sin mezcla de otra cosa, son gustosos. Del coraz�n

elel tronco cpie es blando, se hace harina, semejante al almi
d�n ele mandioca, y ele ella se hacen chipas, que no son desa

gradables. Tamliien se destila de �l, una, agua dulce y muy

febr�fuga tom�ndola en ayunas, colada y antes que le d� el sol ;
y dej�ndola � este, luego se pone agridulce, que fermentan

dola, seria un vinagre : su raiz cocida es dulce y gustosa. (22)

Los montes abundan en naranjas, agria y dulce, y estas

se conduc�an � Buenos Aires en barcos chicos, donde se ven

d�an con mucha estimaci�n, como que son mejores y mas

dulces que las del Brasil. Hay abundancia de limones agrios
y dulces, como el lim�n real, el sutil, la zamboa, cidras dul
ces y agrias de que se hacen conservas. Hay �andip�s del

grandor de una. naranja, gratos al gusto, y �tiles para te�ir
de negro y azul. Taram�, �rbol grande y frondoso ; su fruta

semejante � la aceituna, negra, dulce ; pero de un olor fasti

dioso; para comerla se lava y se asolea, Yataib� (especie de
d�til selv�tico) �rbol grande y frondoso, su fruta larga seme

jante � la ca�afistula, tiene adentro tres � cuatro carozos

forrados de una sustancia harinosa y dulce ; esta se come.

pero mas sirve para curar dolores de cabeza procedentes de
fri�. Despide tambi�n el tronco del �rbol una goma od�rh

fera, y es el anime medicinal. El Guapo�, produce por fruto
unos higos chicos y dulces. Hay abundancia de Pinas, gran
des y chicas, estas son mas dulces. Se comen y se hace de
ellas dulce, sorbete y chicha. Hay una enredadera que pro

duce el Curugu�, muy oloroso, semejante � la calabaza blan
ca ; una tercia de largo, de color negro, amarillo y colorado.
Su exterior, es de una cascara muy dura, y s�lida que aunque

delgada, sirve para tener en ella la yerba-mote, que participa
de su fragancia. Hay asimismo Alamoues, los cuales comi
dos crudos y en ayunas, son verm�fugos. Tambi�n se haca

2. Su semilla oleaginosa d� cerca de un 40 por 100 de aceite.��
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dulce de ellos. (23) En las costas y orilla de los rios

principalmente en las del Paraguay, Jeju�, y Tdficuar�, y en

los montes � islas donde hay humedad, se crian con abun
dancia ca�as huecas, gruesas y largas, � que se d� el nombre
com�n ele Tacuara; (Bamb�) de suma utilidad para muchos

usos. Esta. Tacuara ele tiempo en tiempo da fruto, el cual

es id�ntico al arroz � al trigo, .y sirve en todo como estos

granos. De estas frutas de agrado al paladar se hacen dulces

riqu�simos, y todas sirven de mantenci�n � las jentes. (24 i

Sin embargo de cpie en la mayor parte se toma por alimento
la. carne de vaca, cabra, oveja, de gallinas y de otras muchas

aves de que hay gran abundancia, tanto caseras como pavos y

patos, como silvestres. Los Quirquinchos, A�ulitas, Venados.

Cotati � ardilla etc., 'abundan en los campos y monites.

La carne de la Gran Bestia, Tapir � Danta, es tambi�n muy

buena, sabrosa y saludable, aunque este cuadr�pedo no es

abundante y solo se encuentra en el norte. En guaran� se

llama A�'borcbi. (25)
La mayor parte de los terrenos ele esta provincia, son

fragosos, ele montes y pantanos hasta la distancia de siete �
nueve leguas de la capital; por lo que se crian y apacientan
Jos ganados � larga distancia. Los mejores campos y los mas

23. Especie de peque�o muelen que vejeta sobre el tronco de los
�rboles.�A. J. C.

24. Vemos que se omite entre otras qne trae e.' p dre Montoya
al "Iba pom�n.g" (a) papaiinando, �rbol frondoso y renitente � la
seca. Su fruta se produce en racimos; es de carne b'iamda, dulce y
semejante al dl�.til. Abunde en las inmediaciones .de Ja Asunci�n.

Es com�n opini�n, que Molas tom� estos .preciosos dc.itos, de unos

"apuntes" hechos por el entendido espa�ol, don Juan Francisco
Aguirre, compa�ero de Azara en la comisi�n demarcadora de l�mites.
D'j este manusierto, .como, de otro sobre "bot�nica" del jesuita Sejis-
mundo, se conservan ai-iuy raras copias.�A. J. C.

2-5. Su piel es anas gruesa que la del toro y segun el Jesu�ta
Antonio Ruiz de Montoya ("Tesoro de la lengua guaran� 1639"), �
semejanza ele las "Liamas" y "Guanacos'' del Per�, se le forma en
el est�mago un�a concreci�n igual � la piedra "bezar" � "bezocir"
de los Orientales, y la que es eficaz para la epilepsia � mal de cora
z�n. "Azara," sostiene por .el contrario, que es � "sus u�as pulve-
�rizadiis" que se atribuye tal virtud.�A. J. C.
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criaderos, son los ele Tebicuar�, Misiones, �eembuc�, �Saladi
llo. Remolinos, Caasap�, Yuti, Concepci�n, Ycuamandiy�, y
San Estanislao; pero mas que todos los del Chaco, seg�n se

lia esperimentado con algunas vacas, caballos y ovejas, que
tuvo un maestro Jierrero Ascencio Flecha sobre el Rio Ver

de, las que se engordaban pronto.
Lo mas ventajoso de la provincia, es que en los referi

dos campos, y en toda ella, jam�s faltan aguadas; pues ademas
ele los rios y arroyos que la cruzan hay tambi�n fuentes de

aguas buenas, manantiales perennes, y lagunas permanentes;
pero con todo, se siente sobremanera la seca cuando la hay
por la falta de pastos, porque los mas se vuelven �ridos.

No puede fijarse el n�mero cierto de ganado vacuno.

que en este a�o de 1840, se contiene dentro de la provincia,
desde el Paran� hasta el rio de Aquidab�nigui, principalmen
te en las diez y seis estancias que mantiene el Estado de su

esclusiva. pertenencia, redundantes del vacuno, eeptino y la

nar ; sin embargo que desde el a�o pasado de 38, ha perecido
mucho ganado vacuno, de resultas de haber entrado en �l

la plaga del Yateb� � garrapata; plaga que en 303 a�os que la

provincia cuenta de poblaci�n y descubrimiento, no se ha vis

to ni oido�pero no fueron las garrapatas las que causaron la

mortandad ; las violentas, furiosas y fren�ticas disposiciones
nacidas del error, de la ignorancia, y de un espiritu de des

trucci�n, tirania y despotismo que dominaban sobre el dicta

clor Jos� Gaspar Francia, fueron el cuchillo mas cortante, con
los hacendados vieron con sus propios ojos degollar sus gana
dos, aun los que no estaban todav�a plagados.

MARIANO A. MOLAS.

(Continuar�.)

� �*ji ��-s�4��^t>-�



A C T A S I) E F U N D A C I O N.

De las ciudades capitales de provincia en la Rep�blica Argentina

ARTICULO VII. (1)

JUJUI.

Je voudrais une histoire priv�e pour
chaqu� ville, pour chaqu� viHage_ pour
chaqu� famille.

"A. de Bellecombe.
"

I.
Amo la historia, por la historia misma, decia no hace

mucho en el Instituto Hist�rico de Francia el autor de las l�

neas que sirven ele ep�grafe � este art�culo. "Es en efecto,
agregaba, el lazo del pasado eon el presente, y del presente
con el porvenir."

No se concibe un pueblo sin historia como no existe un

individuo sin recuerdos; darse cuenta del pasado, estudiarlo
eon �nimo tranquilo y con miras serias para aprovechar las

lecciones de la esperiencia, es una tarea digna si tiene por

objeto evitar en el porvenir los mismos errores. Para apre
ciar lo que somos, como puelilos, como personalidad ante las

dem�s naciones, creemos deber remontarnos hasta los or�je-
nes de la formaci�n de las diversas ciudades qne hoy consti

tuyen Ja naci�n Argentina, como entidades federales, como

provincias.
Y lo creemos tanto mas necesario cuanto que son fre

cuentes los errores de mera cronolog�a entre los cronistas �
historiadores de esta parte de los antiguos dominios espa�o-

1. V�ase la pajina 38 del tomo VIII.



ACTAS DE FUNDACI�N. 1S9

les. como hemos tenido ocasi�n de hacerlo notar en la serie
de art�culos que sobre esta materia hemos publicado ya. Fi

jemos al menos con exactitud las fechas, establezcamos certe

ros jalones piara indagar el pasado, formemos la cr�nica ve

r�dica de la fundaci�n de las ciudades de la Rep�blica, que
mas tarde vendr� el clia en que el historiador filos�fico apre
cie los hechos de la conquista, y es2)lique sin esfuerzo la cau

sa de los males que aun sufrimos, debidos � la estrechez de
miras y � la peepie�ez de intentos eon cpie se pobl� la colonia.

Dos rasgos prominentes se descubren en aquellos tiem

pos, la audacia, del conquistador, el sentimiento de la indivi
dualidad dominando los obst�culos apesar de lo reducido del
n�mero, con la mira de hacer fortuna ; y el egoismo nacional
de conservar en esclusivo provecho ele la naci�n conquistado
ra, los vast�simos territorios que no podia poblar, aun cuando
hubiese derramado sobre la Am�rica toda la poblaci�n de la

metr�poli. Este sentimiento de esclusivisrno, este egoismo
nacional, peque�o, estrecho, insensato, era el resultado de

las ideas que dominaron � los que arrojaron � los sarra-

ce�os y judios, lalioriosos � industriales, solo por conservar

la unidad de las creencias religiosas.
Descubrir y conquistar, para reeojer oro y repart� ase

los indios, era. la ambici�n de los conquistadores, que desple
gaban como la, bandera, de su misi�n social�someter � los in

dios � la. relijion cat�lica-apost�liea-romana, ora por bien �

por la fuerza y por ed terror ; porque aspiraban � ser propaga -

dores de la religi�n de sus mayores. El prop�sito social era

estender el dominio de la. f�, la propaganda religiosa, aunque
para esto quedase la metr�poli sin gente, sin industria, sin

agricultura, sin comercio; el oro de Am�rica creian cubrir�a

la pobreza del pueblo que se lanzaban � las deslumbradoras

conquistas donde se encontraban acumuladas las riquezas
como en el Per� � M�jico : eshaustas por otra parte las fuerzas

del pueblo conquistador por las mas locas guerras que soste

n�a en el viejo mundo.
En vez de permitir la. endgraeion de todas las naciones

con la mira de poblar la Am�rica y civilizarla, para hacer
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part�cipe al resto ele la Europa de los beneficios del descu
brimiento del Nuevo �Mundo: en vez de reconocer en aquel
famoso hecho Jos nuevos horizontes que se presentaban para

provecho de la humanidad, y compartir aquellos bienes eon

todos los hombres, como hermanos: prefirieron encerrar los

paises descubiertos por el mesquino sistema del monopolio en

todas materias y del esclusivismo religioso. Ning�n estran-

jero podia avecindarse en Am�rica, sin especial permiso de
la corte, y .este error Jiijo ele lo ruin de las preocupa
ciones y del ego�smo, ha sido fecundo en perniciosos resulta

dos.
El conquistador venia, � esplotar � los pobres indios, sin

miras serias por su mejora, y civilizaci�n; y como disculpa de
sus rapacidades, mostraba � esas razas obedeciendo y ob

servando pr�cticas religiosas, como los aut�matas. Peepie�o
fu� el m�vil, y la obra de la concpiista espa�ola ha tenido epie

esperimentar los efectos l�jieos de ese proceder. En vez ele

desplegar una liandera libre, abriendo estos paises al comer

cio del mundo, permitiendo se estableciesen todos los hom
bres cualesquiera que fuera su manera de adorar � Dios, y
enriquecer las tierras descubiertas, por la industria y el co
mercio ; impidieron este para conservarlo como un privile-
jio de la naci�n descubridora, y ahogaron en su cuna � la

otra, para protejer la vacilante industria de la �Metr�poli, des
poblada ya eon la espnlsion de los moros y jud�os.

La Am�rica y la Espa�a han sido victimas de este error ;

quiz�, dir�amos con mas justicia, ele esta preocupaci�n, tanto
que, cuanto andando los tiempos la despoblaci�n de la Metr�-
poh alarm� � sus pensadores, y � Olavide se encarg� de co

lonizar Sierra Morena, vino aun el fanatismo religioso y d
egoismo � perseguir y encarcelar, � aquel americano que iba
transformando en alegres y cultivadas heredades los desiertos
agrestes de aquel pais. De manera que la preocupaci�n de
la metr�poli no era �nicamente para sus dominios trasatl�n
ticos, sino que ella misma se heria de muerte, antes de abrir
� los hombres industriosos y Hbres las puertas de su pais. ba
jo condiciones ventajosas.
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Quiz� en aquellos tiempos seria exijir demasiado de la

Espa�a, cpie de su seno arranc� una poblaci�n rica � indus

triosa, para conservar la unidad de la creencia�el que cam

biase ele tendencias y se desprendiese de sus preocupaciones
al tratarse de Am�rica.

Pero la verdad es (pie, la Espa�a de la Inquisici�n, la

que blazonaba de haber tenido pior monarca al que regeiba
con sangre de luteranos y calvinistas las praderas y ciudades.
de los Paises Bajos, no era por cierto apta para fundar la li

bertad en el Nuevo �Mundo, y por eso recibimos en hereneia-
sus preocupaciones, sus restricciones, monopolios y privile
jios.

He aqui la triste pintura que hace Ferrer del Rio, de su

naci�n en aquellas edades.

"Sin cultivo los campos, sin ruido los talleres, sin tran-

"seuntes los caminos, y extinguida, la clase de peque�os la-

"bradores, artesanos y mercaderes . por mas que procura
"ban sobrevivir � tanta ruina, junt�ndose en gremios y ce-

"dienclo al prurito de estancarlo todo, vino � ser el fundar virt-
' ' culaciones universal contajio ; el consagrarse � Dios, reeur-
' '
so contra el hambre ; la emigraci�n � Am�rica, esperanza

' ' de las familias ; la mendicidad industria ; la holgazaner�a, sig
"no de nobleza ; y el trabajo, padr�n de ignominia." (1)

Tal era la naci�n colonizadora y el estado social en que
se encontraba�i que podia fundar en Am�rica en beneficio de
la libertad?

Sus miras estrechas se revelan en la manera como los
conquistadores se apropiaron la tierra: el n�mero de funda
dores d� cada ciudad era reducido, porque la metr�poli no
tenia suficiente poblaci�n para enviar � Am�rica mas de la
que enviaba, y porque consideraba indigno admitir bajo la
bandera de los Reyes Cat�licos � los que no tributasen culto �
Dios bajo las formas de la religi�n oficial de los conquistado
res; temerosos sin duda de alterar la unidad de la creencia.
estrechaban los l�mites de la humanidad y falseaban las al-

(1) "Historia de Carlos TIL " torno I p�j. 51, Introducci�n.
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tas miras del que predic� como doctrina :�amar al pr�jimo
como � nosotros mismos.

En d reparto y distribuci�n de la tierra el misino error

Rodeados por el desierto en tocias partes, quer�an conservar

el dominio del desierto, aguijoneados por una codicia pueril.
y de ah� esos grandes repartimientos, esos estensos territo
rios dados � Jos pobladores como recompensa � sus gastos y sus

trabajos.

Quer�an ser �nicos en la esplotaeion de las polires raz.is

ind�jenas. como eran solos en Ja apropiaci�n de la tierra, y

prefer�an vivir lucliando con aquellas razas, antes de abrir �

los hombres lilires el suelo americano.

La acci�n oficial sent�ase en todas partes por las leyes
de privilejio. comercio privilegiado y estrecho, industria

prohibida entre los colonos para evitar la competencia ele Ja

l�nguida industria de la metr�poli.
Todav�a pesan por desgracia en gran parte de la Am�ri

ca Espa�ola, las preocupaciones trasmitidas por el gobierno
colonial, y en prueba de ello liastaria citar el rid�culo siste
ma de enajenar las tierras p�blicas y las falsas ideas so

bre los indios, prescindiendo de los odiosos privilejios fis
cales que forman el esc�ndalo del gobierno democr�tico, pa
ra escudar tras el privilejio las responsaliilidad del em

pleado.
Cuando estudiamos la manera, como se polilaban las ciu

dades en Am�rica, empezamos por reconocer la uniforme igual
dad con que se constru�an, porque la ley habia fijado ya la for
ma y traza de todas ellas. No hab�a espontaneidad � los pobV.
dores no eran sino meros ejecutores de la voluntad de la corte
Odioso centralismo concebido para someter mejor � la metro
poli sus vast�simos dominios, y centralismo gubernativo que
harta sangre ha costado para deshacer, en lieneficio ele] pnd lo
y de la libertad.

Si limitado era el n�mero ele los fundadores de las ciu
dades, mas limitadas fueron sus tendencias: su mira domi
nante era la satisfacci�n elel inferes particular, como em-
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presarios de colonos. t'nos como socios capitalistas por me

dio de las capitulaciones celebradas en la Corte para la con

quista ; los otros como socios industriales, poniendo en be

neficio (h- Ja asociaci�n su espada y su sangre. El Illanco de

aquella, especulaci�n ego�sta tenia por objeto apropiarse los

territorios descubiertos, repartirse los ind�jenas y gobernar
los nuevos dominios en esclusivo beneficio de los especulado
res. La ganancia era el m�vil, porque Ja pobreza de la me

tr�poli era insoportal.de. A la sombra de aquellos especula
dores audaces se deslizaba la falanje de los monjes, domi

n�ndolos � todos�La inquisici�n�"esa cruel opresora de la

"conciencia y dd pensamiento; instigadora mal�fica las de

"daciones, tan oeacionadas � la calumnia : avara de privilegios
"y pr�diga de excomuniones: con sus c�rceles secretas y sus

"hogueras encendidas: infundiendo terror bajo la ense�a

ele la f�. . . . (2) "Dominicos, franciscanos, jesu�tas etc. forma

ban cortejo � los conquistadores y alucinaban al trono y � la

Santa �sede, con la predicaci�n de la doctrina y lo. propagaci�n
de- la f� cat�lica.

Aun cuando en esta parte de los dominios espa�oles la

Inquisici�n no se hizo sentir, fund�ndose en Lima en 1570.

sinemliargo su influencia l�gubre pesada solire los �nimos

las ideas y los prop�sitos. � Qu� independencia moral pod�a
existir en acpiellos cpie ven�an de la metr�poli donde no se

respetaba ni las creencias, ni la manera de adorar � Dio--, ni

la libertad de pcjnsar? Si de hecho no exist�a el temi

ble tribunal, su influencia y su poder empecpie�ee�a los esp�
ritus.

Sinembargo de las preocupaciones que los colonos
tra�an de la madre patria, un movimiento desconocido y sin
gular se operaba, en la manera ele realizar la conquista: la
acci�n individual se mostraba prominente en los inauditos
hechos de los conquistadores ; y la colonizaci�n se realizaba

por el pueblo de la metr�poli, apesar quiz� de las infueneias
oficiales: era una corriente poderosa � irresistible, y como

(2) Perrer del Rio, obra citada.
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en Am�rica las nuevas necesidades producian nuevos inte

reses, estos mismos colonos buscaban sin darse cuenta el

apoyo de Jas mayor�as de aquellos peque�os centros, en la
continua lucha de Jos bandos y parcialidades.

No acusamos � la Espa�a de errores que ella misma ha

pagado liarte caro, se�alamos un hecho hist�rico como or�-

jen de los males de la. Am�rica poblada por aquella naci�n

Examinemos ahora como realizaron la fundaci�n de Ja ciu

dad de San Salvador de Juju�, la �ltima de la Rep�blica Ar

gentina hacia el norte ; porque Tarija ha sido de tacto la pre
sa de Bolivia y aun pende esa cuesti�n internacional.

II.

Gobernaba la �estensa provincia del Tucumajn desde

1586, don Juan Ram�rez de Velazeo, de cu�en hace altos elo-

jios el historiador argentino Dean Funes. La tenaz resis
tencia de los Ca.lehaquis, bajo la direcci�n entonces del cae-i

que Silpitade. tenia, alarmados � los pobladores de Jas ciuda

des, especialmente � la reciente de Salta, Para cartigar esta

resistencia y someter � los ind�jenas que recliazaban el yugo
de la conquista, mand� una. espedieion de cien espa�oles y

treseientos indios. Los indios divididos y anarquizados en

tre si, fueron al fin vencidos tres a�os despu�s epie Velazeo
tom� posesi�n del gobierno. S�lpitode fu� hecho prisione
ro y llevado � la capital de la provincia que lo era Santiago
del Estero.

Este triunfo era ef�mero sino se aseguraba por medio
de poblaciones en los territorios de los ind�jenas, pira que
sirviesen para, la apropiaci�n definitiva, dr la tierra, y mas que
todo, para asegurar la comunicaci�n con el Per�, de donde re

cib�an frecuentes ausilios los conquistadores de Tucuman.
Dominado de esta idea, fund� con el primer objeto la Bioja. v
resolvi�' establecer dos nuevas ciudades en el camino del Pe
r�, una en el Valle de Juju� y la otra que se conoce en la his
toria bajo el nombre de Villa de Madrid de las Juntas La
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primera de estas se Labia querido poblar por dos ocaciones con

mal �xito.

Para establecerla de un modo permanente, concedi� sus

poderes al Capit�n Juan Pedrero de Trejo : pero este no con

sigui� jente para realizar la empresa. Trejo recibi� deta

lladas instrucciones y la traza ele la nueva ciudad formada

sobre el papel, de manera que su misi�n se reduc�a � elejir el

local en el Valle designado de Juju� y � sustentar la pobla
ci�n.

Cuando Trejo demostr� que �l no podia hacer aquella
fundaci�n, Ram�rez de Vdazco; gobernador nacional del Tu
cuman, seg�n �l mismo se titulaba, celebr� un nuevo con

trato con don Francisco de Arga�ar�s, quien contrajo la

obligaci�n, bajo fianza, de sustentar por seis a�os la nueva

poblaci�n, haciendo Jos gastos � su costa, yendo en persona,
� verificrlo y con la condici�n espresa de dar socorro y basti

mento � los que mas necesidad tuvieran.

Firmado este contrato, verdadera empresa de coloniza.

cion y conquista, Araga�ar�s se dispuso � efectuarla, previa
la escrituraci�n cid contrato y entrega de todos los papeles
del anterior contratista Trejo.

El noble y prudente Arga�ar�s, seg�n Funes ; oriundo de

Guip�zcoa seg�n Guevara, de la familia de los Ochoas se

�ores de Arga�ar�s, "era persona, de valor y prudencia, cuyo
"esp�cimen habia dado en varias operaciones (1), que � su

"valor y discreci�n fiaron los gobernadores pasados, eon-

'cluy�ndolas siempre felizmente y con aplauso."
El gobernador de Tucuman dict� la siguiente comisi�n:
"Juan Ram�rez de Velazeo, Gobernador y Capit�n Ge

neral de estas Provincias, Gobernador Nacional del Tucu

man, (carcomido) y Diaguistas y Comechingones y de todo lo
� ello incluso, por el Cat�lico Rey Don Felipe, Nuestro Se�or.
etc. Por cuanto por convenir mucho al. servicio de Dios Nues
tro Se�or y de su Magestad, hacer poblaci�n de Ciudades. Vi-

4. "Guevara, Historia del Pan.iguay, Rio de la Plata y Tucu
man."
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lias y Jugares de Espa�oles, en parte donde se consigue mucha
utilidad y provecho, y yo di orden y mand�, que en nombro
de Su .Magestad se poblase en el Valle de Jujuy una Ciudad
de Espa�oles, y di poder y comisi�n ,il (.'apilan Juan Pedrero
de Trejo, paca, que en nombre de S. M. y en el mi� la hiciese
fundase y poblase, y se le dieron comisiones para lo poder
hacer, seg�n por ellas consta � (pie me refiero, y soy infor
mado que dicho Capit�n Juan Pedrero de Trejo, no puede
hacer la. dicha poblaci�n seg�n y como se ofreci� y yo se lo

mand�, por falta de jente. y conviene que en todo caso se haga
la elid�a poblaci�n en el dicho Valle de Juju�, por Ja dicha or

den y seg�n como Jo tenga prevenido (carcomido) para que

lo ponga en efecto a] susodicho (carcomido) . .nombrar eii rtas

personas (pie en nombre ele �S. M. y el mi�, tome este cargo

y haga la dicha poblaci�n y la haga conforme � la instrucci�n

y orden que recibi� el dicho Juan Pedrero de Trejo : atento

que al presente no puedo ir en persona por estar ocupado en

asuntos del servicio, encargo de justicia y de Gobierno,
(borrado) esta Gobernaci�n y (borrado) Don Francisco ele Ar

ga�ar�s que sois Caballero (borrado) concurren las partes (bo
rrado i de cpie para, lo susodicho y obras mayores exijen y se

requiere; y por que hay gente que eon vos ele su voluntad

quieren ir y porque de mi parte me ha (borrado) la dicha

poblaci�n, y prestar y costear en dio, y lo (borrado) sustentar

tiempo de seis a�os socorriendo � los cpie tuvieren necesidad

con alguna parte de vuestra hacienda : he acordado de os co

meter y encargar la dicha poblaci�n para cpie la pod�is ha

cer y hag�is en nombre ele Su Magestad y el mi�. por tanto

en su real nombre y en virtud de sus reales poderes que ten

go y son notorios, os mando y doy poder y comisi�n cum

plida para que pod�is ir en persona al dicho asiento y Aralle de

Juju�, con la, cantidad de pobladores que de sn voluntad qui
sieren asentarse y poblar en la ciudad, que se hubiere de fun
dar, y estando en el dicho Valle buscareis el mejor sitio que
hubiese y se pudiese hallar para que se pueda fundar la dicha
ciudad, que tenga buen suelo, temple, agua, pastos, montes
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que los hay mui buenos y de mucha fertilidad y que la tierra

promete mucho bien por ser f�rtil y aliundosa ; cpie asi halla
do con acuerdo, voto y parecer de los pobladores � ele la ma

yor parte ele ellos, fundareis y poblareis y asentareis en d
dicho sitio de �l, la ciudad � la cual pongo y se�alo por nom
bre la ciudrtcl ele Velazeo y en la plaza, p�blica ele ella con Jos
actos y solemnidades que se requieren, fijareis y pondr�is en

nombre de S. M. un rollo y picota que es el �rbol de Justicia
en se�al de posesi�n, y afijado y puesto publicamente, liareis
se pregone ; que ninguna persona sea osada � lo quitar ni de
fender, so pena de muerte y de perdimiento de todos sus bie
nes y de ser habidos por traidores � la corona Real � en el

cual dicho �rbol se ejecutar� en nombre de S. M. su real jus
ticia, con la. potestad (carcomido) y jurisdicci�n criminal

que las otras ciudades, Refinos y Se�or�os la lian y tienen, go
zan y poseen, y para lo susodicho nombrareis y elijireis dos

alcaldes ordinarios, cuatro rejidores, EscriJmnos, Alguacil
mayor y otros oficiales de rep�blica, menesterosos en la dicha

ciudad, y nombrados que sean los elidios alcaldes y rejidores
liareis con ellos Galdido � Ayuntamiento: hay�is de ser y se�is.

y os nombro por Capit�n de S. M. de la. dicha, ciudad, y mi

lugar teniente de Gobierno y justicia �Mayor de ella."
Hemos transcripto estensamente este documento por

que es el primero que conocemos completo, d� una idea per

fecta del ceremonial de una fundaci�n de una ciudad y es ca

racter�stico de la �poca. Lo hemos tomado de un testimonio

aut�ntico de la fundaci�n de la ciudad ele San Salvador de

Juju�.
El Gobernador Velazeo se�al� los l�mites y jurisdicci�n �

la ciudad que iba � fundarse, en los siguentes t�rminos :

"I^or la parte hacia � Salta por el camino que viene del
Per�, hasta la quebrada que llaman de los Alisos, y por el ca
mino antiguo del valle de Juju� hasta el rio de Perico y Valle
abajo de Juju� hasta las tres puntas que llaman el rio de
Siancas eon el rio de Juju�, y por la parte hacia Humahaea
hasta la estancia que llaman de don Diego Espeluca, cacique
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de Talina, y por la parte que corre hacia Ja llanda de Tarija
cuarenta, leguas de tierras, las cuales dichas estancias son y
lian de ser l�mites y jurisdicci�n ele Ja, diclia ciudad hasta en

tanto ipie el Rey, nuestro se�or, otra cosa provea y mande, la
cual dicha, ciudad, tenga y posea la, dicha distancia de leguas y

tierras, con jurisdicci�n anexa, y sujeta, metida � inclusa � di

cha, ciudad, en toda ella, vos el dicho capit�n, Cabildo, Justi
cia, y rejimiento, provereis y ordenareis todo aquello que al

pro y sustento y aumento y bien com�n ele la dicha dudad
viereis que conviene, y que los pobladores reciban bien y les

naturales comarcanos que hubieran metidos en la dicha ju
risdicci�n, acudan � dar la paz y obediencia � nuestro Rey y

se�or natural, como deben y son oliJigados, procurando y dan

do orden � que sean bien tratados, reducidos y congregados y

vayan � conocimiento de Nuestro Se�or y tengan doctrina y
bautismo, y sean correjidos y castigados de sus desverg�en
zas y atrevimientos, idolatr�as, ritos y ceremonias anticua?.

y con la comunicaci�n con los cristianos se agregar�n y en

mendar�n, y si esto no se hiciese se estar�an como el cha de

hoy est�n perseverando en su iron�a diab�lica". . . .

�Mandaba cpie, despu�s de nombrados los alcaldes y reji
dores les recibiese el juramento para cpie quedase legalmente
constituido el Cabildo, Justicia y Reiimiento, ante el cual � su

turno debia prestarlo el mismo fundador Arga�ar�s.
El fundador debia entonces alzar vara de Real Justicia

para, administrarla, o�r y sentenciar pleitos. De manera que
�en d fundador quedaba delegado el poder absoluto del Rey
sin independencia ele poderes. De las decisiones del fundador
halda apelaci�n para ante el Rey y la Audiencia de CJiareas

La ciudad debia fundarse y poblarse
"conforme � la traza, que se dio

y entreg� al. dicho capit�n Juan Pedrero de Trejo que est�
firmada de mi nombre, para, lo cual se os dar� y entregar�, y
ante todas cosas fijado el dicho rollo y �rbol de Justicia dar�is
orden que se haga y edifique la Iglesia mayor de elid�a ciudad
y en el entretanto que se edificare habr� donde poder decir
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misa y celebrar el culto divino, y los difuntos puedan ser en

terrados, y ele esta manera se har� y proseguir� y asentar�

la dicha poblaci�n; y vos doy poder para que. pod�is dar

y se�alar y repartir � los pobladores solares y cuadras, cha

cras, estancias, caballer�as y tierras de pan-llevar, conforme

� la cantidad que os pareciere cpie los tales pobladores mere

cieren, dejando siempre tierras para poder dar y repar

tir � los que de nuevo vinieren � poblarse � la dicha ciudad.

tomando para vos como para, cuatro pobladores, y se�alar

para vuestros hijos como para un poblador; y si se ofreciese

que los naturales comarcanos quisieren estorbar � impedir
la dicha poblaci�n � hicieren algunos da�os � robos � suce

dieren otros inconvenientes, los pod�is castigar conforme �

sus delitos nombrando capitanes y caudillos que lo hagan
conforme � la. orden cpie le mandared.es. y asi mismo procura
reis saber por las r�as que pudieredes. ..."

Estas transcripciones demuestran aut�nticamente el pro
cedimiento de las fundaciones de las ciudades durante la co

lonia: las medidas dictadas, el ceremonial, la autorizaci�n

para hacerlo, la jurisdicci�n del fundador y la estension de

sus poderes.
Velazeo recomendaba ademas al fundador tratase de in

dagar si en la tierra cpte iba � poblar habia oro, plata y azo

gue, porque hay gran noticia de haberlo, decia ; inst�ndole

que en caso afirmativo, tratase de su inmediato beneficio por

que de labrarse se sigue mucho bien � la tierra.

D�bale poder para repartir indios, esos siervos del �vido

conquistador, bajo la condici�n de cpte no estuviesen dados

y repartidos, pudiendo dar hasta doce indios � cada fundador

por yanaconas que sirviesen para mantener la nueva pobla
ci�n. Esta, donaci�n de personas debia ser espresamente con

firma da por el gobernador Velazeo.

Por la misma, previsi�n Velazeo ordenaba � Juan Pedre
ro de Trejo. entregase todos los papeles, comisi�n, instruc
ciones, traza, de la ciudad y t�elos los autos y dem�s antece

dentes que para, la misma fundaci�n, se habian dictado.
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El t�rmino de los seis a�os que Arga�ar�s se obligo a

mantener la poblaci�n, deb�an contarse desde el dia en que

se fijare el -rollo en dicha, ciudad.
Estas rsoluciones aparecen firmadas por Juan Ram�rez

de Velazeo, autorizadas por el .escribano Luis de Hoyos,
datadas en Santiago del Estero � 25 de enero de 1593.

Munido de todos estos recaudos, Arga�ar�s pregon� en

la, ciudad de Salta la nueva fundaci�n, el d�a 29 de marzo de

1593, por medio de Rodrigo, indio pregonero, en Ja plaza

p�blica ante el Capit�n Juan Pedrero de Trejo. el alcalde

Gregorio Morillo, Aparicio de Iniceta, el capit�n Francisco

Benavente y Pedro de Godoy. De este acto cli� f� el escriba

no Pedro Fernandez.

Pusi�ronse en marcha los pobladores hacia el Val�- de

Juju�, y el primer auto del poblador, de epie tengamos noticia.
fu� el siguiente :�

Auto del poblar en el Valle de Juju�

"En el Valle de Juju� en diez y siete dias del mes de

abril de mil cpiinientos noventa y tres a�os : El Capit�n
Don Francisco de Arga�ar�s, Teniente de Gobernador y Jus

ticia mayor ele este dicho Valle por SS. del Gobernador

Juan Ram�rez de Velazeo, Capit�n General y Justicia mayor

de esta provincia, cid Tucuman, y de todo lo dem�s � ella

incluso, por el Cat�lico Reyr Don Felipe, Nuestro Se�or.

digo : que por cuanto su merced ha venido � este dicho Valle

para poblar en nomlire de S. M. una Ciudad � Pueblo de Es

pa�oles, por orden y comisi�n de S. S.a de dicho Goberna

dor, como por su poder que para ello le cli� consta que man

da se ponga al principio de este auto � subsesive de �l, � cau

sa de no; poder S. S.a venir en persona por estar ocupado
en el servicio de S. M. en negocio tocantes � Gol�emo y
visita general de toda ella, y al presente est� su merced en

este sitio eon todo su campo y gente, de guerra que trae en

su compa��a junta, y asentado el real � que se refiere, y el

fruto de esta dicha poblaci�n es muy notorio, asi por que Jos
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naturales circunvecinos vengan � pol�tica, y conocimiento de

las cosas de nuestra Santa F� Cat�lica cpie tanto se pretende.
como por ser el camino muy breve y mejor, y estar en el

comercio de estas Provincias y Reinos del Per�, y el bier.

que de ella resulta con el favor divino el allanar los pasos y

caminos, que todav�a, est�n de guerra de indios rebelados
contra el servicio de S. M. que lian impedido y cada clia

impiden el trato y comercio de estas Provincias al Brasil y

puertos de Buenos Ayres. para la navegaci�n de Espa�a.
sobre cpie han hecho y cometido delitos atroces, y despoblado
dos veces ciudades de Espa�oles en este dicho Valle, y muer

to todos los mas de ellos y hecho grandes robos, y profanado
Jas iglesias y templos de ella, y otras muertes que despue;
han sucedido por este camino y Valle ele cpie no han sido

castigados � y para conseguir el fin cpie pretende su merced y
toda la gente, y su campo hasta ponerse aqu�, ha gastado mu

cha cantidad de pesos en el carruaje, y liastimento que han

tra�do asi de caballos cargados de matalotaje, como en diez

y ocho carretas cargadas que jam�s han llegado � este dicho
Valle, sino ahora, y mucho ganado de vacas, bueyes y ovejas
y caliras. y mucho servicio de Indios y Yanaconas, y caballos

regalados para la guerra, y otras cosas necesarias y tocantes

para ella : mediante lo cual y teniendo consideraci�n al n�me
ro de gente cpie tiene y se le ha ofrecido, y af presente tiene
en este Real debajo de su bandera para hacer esta dicha pobla
ci�n, de mas cpte S. �M. y su virrey del Per� son servidos

de ello, y tienen espresamente mandado por su c�dula �
instrucciones ; y piara que tenga cumplido efecto atento � que
no hay copia de Escribano en este campo ante quien pasen
Jos autos que su merced hiciere y proveyere, y cpie d� f� del

presente, en nombre de S. M.. y en virtud de los poderes y
comisi�n que de S S. tiene�daba, y dio comisi�n y poder en

forma � mi Rodrigo Pereira. � las partes de fidelidad en mi
persona para que asi en este dicho auto como todos los dem�s
autos que su merced proveyere, y de la dicha poblaci�n pasen
ante �l y d� f� de todo ello, para lo cual su merced de dicho
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capit�n tom� de mi dicho Rodrigo Pereira, juramento por
Dios Nuestro Se�or y por la se�al de la cruz, que hice con mi

mano derecha, de hacer bien y fielmente el oficio de Escriba
no y guardar el secreto en las cosas que conviniesen ; habi�n
dolo hecho en forma de derecho me dio el dicho poder y man

daba y mand� � todas y cualesquiera personas me tengan
por tal, y que � los autos (pie ante mi �lasasen se d� entera f�

y cr�dito

Minuciosos son estos detalles, pero preferimos publicar
los documentos por epie sirven para manifestar el sistema
formulista de los colonizadores, lo curial de los actos mas

simples de la vida civil, en una. poblaci�n de algunos vecinos;
y sin embargo dando � estos un aparato ceremonioso, levan

tando actas y sacando testimonios de todo cuanto liada el

colonizador empresario, � poblador como se llama en los li

bros de la fundaci�n de Juju�.
Despu�s de nombrar escribano, como hemos visto, man

d� formar el libro de cabildo "en que se asiente la forma

y ordenes y autos cpie pasaren, acerca de la traza y fun
daci�n de Ja dicha ciudad y mercedes que se hicieren en nom

bre de �S. M." Este libro contiene la historia minuciosa de
la fundaci�n de la ciudad, reparto de tierras, de indios, orde
nanzas � constituci�n, del estado que no es otra cosa la desig
naci�n de Jos deberes y derechos de goliernantes y gobernados.
forma de Ja elecci�n, n�mero y tiempo de la duraci�n del

empleo.
Veamos aliora. la acta de la fundaci�n que �ntegra vamos

� publicar: "En el nombre de la. Sant�sima Trinidad, Padre.
Hijo Esp�ritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios
verdadero, y de su gloriosa v�rjen Madre Sant�sima Mar�a Se
�ora Nuestra, estando en el asiento y Valle de Juju� entre el
rio qne llaman de Sevirivi. y el rio Grande que viene de la

Quebrada, que dicen de los Reyes, y t�rminos y jurisdicci�n de
esta Gobernaci�n del Tucuman, � diez y nueve dias del mes
de abril de mil quinientos noventa y tres a�os. El capit�n
don Francisco de Arga�ar�s, teniente de Gobernador de este
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dicho Valle y Provincia por S. S. del Gobernador Juan
Ram�rez de Velazeo, Capit�n General de esta Provincia del
Tucuman por su Majestad, en presencia ele todo el campo
que -st� de vecinos y pobladores para la dicha poblaci�n: di
jo, �pie como es notorio en esta Provincia ha venido � este

valle ele Juju�, y asiento donde est� eon ella � poblarla, y con

quistar la tierra del que est� de guerra y rebelados los indios
contra servicio de t�. M. para que su real corona vaya en

acrecentamiento, y los dichos naturales vengan � pol�tica y

tengan doctrina, y vengan ya � conocimiento de Ja palabra
del Santo Evangelio y cosas de nuestra Santa F� Cat�lica y
reciban el Santo Bautismo, y cesen los rolios. muertes y da

�os que hasta ahora han hecho y cometido impidiendo los

pasos y caminos, y otros muchos inconvenientes ele notable
da�o y perjuicio para toda esta. Gobernaci�n, y especialmente
para dar aviso � su Magestad y � su Real Audiencia del estado
�de esta tierra, la cual se prepara, y se eviten otros de los

inconvenientes con esta poblaci�n: y haliiendo su merced de

dicho capit�n con la dicha gente llegado � este valle, y pasea-
dolo, y visto curiosamente con todos los dichos vecinos y po
bladores y gente de Guerra de esta provincia que trajo en su

eompa�ia, cual ser�a el lugar y parte mas c�moda, y conve

niente y mejor asiento de este Valle para poblar la dicha ciu

dad, y parecido � todos los que en su eompa�ia vienen, ha

biendolo bien visto, un�nimes y conformes�dijeron ser el

asiento donde al presente est�n, el sitio mas c�modo y

conveniente, y mejor asiento para sentar y poblar la dicha

Ciudad, as� por la mucha abundancia de tierras f�rtiles y pa
ra estancias y sementeras, y pastos, y vi�as, huertas y re

creaci�n, como por estar entre los dichos dos rios donde se

pueden sacar muchas acequias y hacer molinos, y prometer
otras muchas y buenas esperanzas: por tanto su merced el
dicho capit�n clon Francisco de Arga�ar�s conform�ndose
con d parecer de todos, mand� hacer como se hizo un rollo
en dicho asiento donde cerca de �l estaba puesto, y dijo: cpte
en nombre de la Sant�sima Trinidad, Padre, Hijo y Esp�ritu
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Santo, tres personas y un solo Dios verdadero y de Ja glorio
sa Virgen Mar�a Se�ora Nuestra su bendita Madre, y del a pos
tol Santiago, luz y espejo de las Espa�as, y dd bienaventura

do �Ser�fico Padre San Francisco, y en nombre de S. M. y
como su capit�n y ele S. �S. del Gobernador Juan Ram�rez

ele Velazeo, Capit�n General en estas Provincias por S. M..

y como leal criado y vasallo suyo, y por virtud de Ja comi

si�n, poderes � instrucci�n cpie para ello tiene de S. S.�man

daba y mand� poner y puso dicho palo por picota en dicho

rollo, que as� est� hecho, y el cual fu� fijado, y puesto en alto

seg�n y como se acostumbra hacer en las ciudades de esta

Gobernaci�n y dem�s reinos y Se�or�os de S. M. en su real

nombre, con mero y misto imperio y entera jurisdicci�n.
donde dijo que se�alaba, y se�al� fuese la plaza p�blica de es

ta dicha ciudad y el medio de la cuadra de dicha plaza, y que
desde hoy dicho clia en adelante para siempre jam�s se nom

bre y llame esta dicha ciudad San Salvador ele Velazeo en el
Valle ele Juju�, Provincia del Tucuman, y cpte asi se ponga
en todos los autos y escrituras que se hicieren ; y en el dicho

rollo y picota se ejecute justicia p�blicamente contra los de

lincuentes y malhechores, y mandalia y mand� cpte ninguna
persona de ninguna suerte y calidad (pie sea, no sea osado d�
lo quitar, mudar, ni remover, so pena de muerte natural v

perdimiento ele todos sus bienes aplicados para la real c�
mara, y de ser habidos por traidores � la Real Corona, y
que la Iglesia mayor de dicha ciudad sea su nombre y advo
caci�n de San Salvador por cuanto en dicho clia. segundo de

Pascua ele Resurrecci�n, se ha fundado y establecido esta di
cha ciudad; y estando su merced el dicho capit�n en este dicho
asiento ech� mano � su espada, y haciendo las ceremonias
acostumbradas ech� tajos y reveses, y dijo en voz alta, si ha
bia. alguna persona que contradijese la posesi�n y jurisdic
ci�n, y no hubo contradicci�n de persona alguna, la cual di
cha fundaci�n y ciudad, dijo que la haga y goze, con cargo y
aditamento qne si percibiere y se hallare otro asiento en

mejor comarca, mas f�rtil, y �til y provechosa, para dicha po
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blacion, y conversi�n de Jos naturales, que se pueda y Jiaya
de trasladar y mudar por su persona, � por S. S. el Gober

nador, � por la persona que en nombre de S. M. gobernare
estas Provincias, no quit�ndole el nombre � dicha ciudad, ni
� la Iglesia, ni � nadie sus cuadras y solares; y as� en esta for

ma qued� lijado el dicho �rbol de Justicia y tomada la dicha

posesi�n todo lo cual que dicho es. por mandato de su mer

ced del dicho Capit�n se hizo y pregon� p�blicamente en al

tas � inteligibles voces, por voz de Juan Quichua ladino, y en

se�al de la dicha posesi�n en nombro ele S. M. se dispararon
arcabuces y otros regocijos cpte se bucen en casos semejantes
concurriendo mucha, gente � caballo para el dicho efecto y de
como asi pas�, su merced de dicho capit�n lo pidi� pior tes

timonio � mi el presente escribano para informar � S. M.. �
su Peal Audiencia y � S. S. � tocio lo cual fueron presentes
el muy Reverendo Padre Juan Puente Rector de la. Compa
��a de Jes�s de esta. Gol>ernaeion, y el Capit�n Francisco de

Benavente, y Pedro de Godoy, Juan de Segura, y Lorenzo da
Herrera, �Miguel Garr�a y Marco Antonio, Francisco Falcon.

Juan M�ndez, Bartolom� de Caseres, Gabriel Garc�a de Val-

verde. Juan Mu�oz de Veron, Juan Saneli. Antonio Lujan
y otros vecinos y soldados cpie presentes se hallaron de esta

Gobernaci�n, y su merced lo firm� de su nombre� /). Fran

cisco de Aaga�ar�s Ante mi�Rodrigo Percira�Escribano.

Por este documento, cuya autenticidad est�, fuera de

duda, se v� claramente detallado el ceremonial de la funda

ci�n, la toma de posesi�n jr la colocaci�n del rollo, como s�m
bolo ele la jurisdicci�n. En esta acta el fundador espresamen
te concede la facultad de trasladar la nueva poblaci�n, bajo
Jas restricciones que indica.

La ceremonia de sacar la espada y preguntar si habia

quien se opusiese � la posesi�n tomada despu�s de colocado
el �rbol de justicia � rollo, es exactamente como en Salta.
seg�n y como se acostumbra en las dem�s ciudades. Esto
justifica lo epie hemos dicho en otros art�culos sobre funda
ciones de pueblos, que el ceremonial debia ser uniforme,
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como rsultado de alguna, ley � instrucci�n de la corte. Esto

corrobora la opini�n que emitimos aprop�sito de los docu

mentos publicados hasta ahora sobre la fundaci�n ele Bue

nos Ayres.

VICENTE G. QUESADA.

(Concluir�.)
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EL DOCTOR V. MARTIN MOUSSY.

(Apuntes para su biograf�a.)

I.

Vive actualmente en Paris un viajero distinguido que
todos hemos conocido durante su larga residencia en estos

paises, por sus eruditos y notables trabajos publicados en

diversos diarios de la Rep�blica, por sus viajes cient�ficos y

sus esploraciones del vasto y f�rtil territorio argentino: ese

viajero que estudi� la historia, la geograf�a, la estad�stica, la
geolog�a etc., de estas comarcas, public� como resultado de

sus incesantes tareas, bajo la, protecci�n elel gobierno nacio

nal, una, obra que no puede faltar de la biblioteca de ningur
ciudadano � estranjero que desee conocer el pa�s�Descrip-
tion g�ographique et statistique de la Conf�d�ration Argenti-
ne�Par�s. Tres gruesos vol�menes llenos de important�simas
noticias son el fruto de aquella larga, y paciente labor, que
aun no ha terminado, pues se ocupa del tomo IV cpie formar�

el, atlas de todas y cada una de las Provincias y territorios

nacionales. Ese viajero se llama el doctor V. Martin de

Moussy.
Conocido por sus obras, hemos querido hacer conocer

su biograf�a y para esto escribimos � nuestros empe�osos y
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dilijentes amigos ele Paris, para procurarnos antecedentes
sobre la vida de un sabio, cuya celebridad se liga � nuestra

historia por sus escritos. El doctor de Moussy no es un es-

tranjero cuya vida sea una mera curiosidad, hay entre �l

y ios argentinos otros v�nculos que nos unen, y son sus tareas

para hacer estimar nuestro pais.
La Revista ele Buenos Aires, que se honra de contarlo

entre sus mas notables colaboradores, que ha publicado des
de los primeros n�meros trabajos suyos in�ditos de sumo

�nteres, debia hasta cierto punto este justo tributo al m�
rito.

Nuestros empe�os han sido coronados de un buen resul

tado, pues hemos recibido de Paris las noticias que vamos �

publicar tal cual nos las remite un amigo : las publicamos sin

la firma del autor por que han sido escritas para un art�culo

nuestro, y hemos cre�do mejor reproducirlas sin modificaci�n

alguna. Lo hacemos tanto mas complacidos cuanto que,

.profesamos al doctor Moussy mucha estimaci�n; y tene

mos por �l verdadera amistad. Ben�volo apesar de su saber.

complaciente, insinuante, es uno de esos escritores que tra

tan de alentar con su animadora palabra � los que en estos

paises se consagran al estudio de la historia. El doctor de

Moussy no cesa de mostrar en Europa el movimiento in

telectual, Jos recursos y riquezas ele estos paises, y lo hace

con escelentes medios pues pertenece � importantes socieda
des cient�ficas de Paris.

Deploramos siempre la parsimonia de nuestros diarios

respecto � Ja JiiJiliografia, pues la obra del doctor Moussy me

rece se le consagren art�culos cr�ticos y se puldiquen en frag
mentos sus juicios; porque sus conocimientos se utilizar�an
as� entre nosotros. La prensa seria no puede vivir eselusi
vamente de la pol�mica pol�tica ; porque aunque es mas f�cil
Henar esta tarea, falta, � su misi�n desatendiendo otros inte
reses. Los pueblos no viven meramente de la lucha de los
bandos, ele las cuestiones electorales � de proclamar candida
tos para tales � cuales puestos ; nuestro pais reclama algo mas.
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fine sed profunda de mejora, necesita contraer sus fner-

�zas � reparar las p�rdidas en la larga lucha; la naci�n
est� peor�sima porque la guerra destruye los hombres, que
vuelven inv�lidos para dormir sobre la f�rtil tierra, em

pobrecidos y desencantados de los que no saben, � no quie
ren convidarlos � otros festines que � las bataUas para que
los menos cosechen laureles sobre la ruina general, sordos al

llanto de las viudas y de. los hu�rfanos, sin pensar sino en

su ambici�n.

La prensa diaria no puede abandonar el deber de ense

�ar al pueblo la buena doctrina, generalizar los conocimien
tos �tiles, y esa tarea es tanto mas f�cil cuanto que tiene abun �

fiantes materiales. La obra del doctor Moussy le ofrece varia

dos t�picos en ese sentido.
Es preciso ponernos cuanto antes en el camino de la ver

dad : la democracia no vive de la mentira ; el pueblo no tolera

mucho tiempo � los que lo enga�an, y su silencio es precursor
� veces de la tempestad.

Por esto todas las obras que tienden � dar � conocer los

medios de engrandecimiento y bien estar que poseemos, pa
ra salir de la pobreza y alejar la guerra, deben popularizar
se ; porque los pueblos empobrecidos se ajitan incesantes en

absurdas empresas para enga�arse aturdidamente del mal es

tar que los devora.

Dejemos hablar cuanto antes al autor de los apuntes bio

gr�ficos : dice as� :

II.

"El doctor don V�ctor Martin de Moussy naci� en junio
de 1810 en un pueblito � ocho leguas de Par�s, de un familia
muy decente. Su padre fu� arquitecto y tenia una educaci�n
adelantada particularmente en las ciencias f�sicas, aunque
mucho menos avanzadas entonces que ahora. Hizo estudiar
� su hijo las ciencias naturales y particularmente la geogra
f�a, en que sobresali� desde su ni�ez.

El joven hizo sus estudios secundarios en Par�s en los
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colejios de Henriepie IV y San Luis, con muy regular �xito ; y
en 1825 empez� � estudiar la, medicina en la escuela de Pa

ris. En 1830 entr� en Ja carrera de la medicina militar y
fu� mandado al hospital ele instrucci�n de StrasJiurgo, gran
ciudad solire la, frontera alemana. De aqu� le mandaron al

hospital de Le�n, y despu�s fu� llamado otra vez � Straslmr

go, para un puesto superior. All� aprovech� los veranos pura
satisfacer su gusto por los viajes y recorri� � pi� la sierra de

Vosges. y la. del ducado de Bad�n � Selva-negra, como tam

bi�n la Suiza entera, donde estudi� largamente los Alpes
cpiiz� pensado (pie visitar�a alg�n clia los Andes, y pudo sa

tisfacer as� su gusto por los estudios de la naturaleza.

Fu� laureado en los concursos epie tuvieron lugar en

18?3 y 34 en el hospital de Strasburgo y en la facultad de

medicina. En 1835 volvi� � Par�s donde se recibi� inme

diatamente de doctor en medicina, y fu� enviado al hos

pital militar elel Val ele gu�re ele donde sali� en calidad de

ayudante mayor para, el s�ptimo regimiento de infanter�a li

gera. Renunci� su empleo al final de .1837 y se estableci�
en Paris. Tenia entonces 27 a�os.

Aprovech� su libertad para entregarse � varios trabajos
hist�ricos y cient�ficos epie le hicieron conocer. Colabor�
en varios peri�dicos, particularmente en el famoso Nacional

encarg�ndosele tratase la cuesti�n ele Oriente, en la parte his
t�rica y geogr�fica, cuesti�n entonces ardiente y preocupa
cion ele tocia la Europa. Public� una serie de art�culos muy
notables que le grangearon las simpat�as de muchos publicis
tas y aun del gobierno franc�s. A la saz�n fu� recibido
miembro de varias sociedades cient�ficas en las cpie public�
trabajos importantes sobre la hijiene p�blica, las epidemias
y end�micas. Empezaba, su nombre � ser muy conocido, cuan
do su amor por los viajes le hizo ceder al deseo de cono

eer la mayor parte de la Am�rica del Sud, pais por el cual
tuvo siempre mucha simpat�a, consecuencia de sus estudios

geogr�ficos.
Las relaciones que habia formado desde 1836 � 1840 con
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personajes bien colocados, y Jas academias de ciencias y de

medicina de Paris, le hicieron obtener el apoyo del gobierno
franc�s. Los ministros Guizot, de relaciones esteriores. Vi-

Uemain de instrucci�n p�blica, Duferr�, de la marina. Je fue

ron particularmente favorables. Hizo su viaje � Am�rica en

un buque del estado, y fu� recomendado oficialmente � Jos

gobiernos brasilero, oriental y argentino.
El viajero pas� algunos meses en el Brasil en el. a�o

1841, y en setiembre del mismo a�o se estableci� en �Monte

video donde empez� del mismo a�o se estableci� en Monte-

adquiri� una eseelente fama. Empez� inmediatamente la se

rie de estudios cpte se halda propuesto llevar � cabo. �Mon

tevideo era un punto de suma importancia en la f�sica del

globo por su posici�n � la entrada de Ja hoya del Plata, Por

otra, parte era un centro al que llegaban muchos emigrantes
europeos para ele all� esparcirse en todos los paises del Plata.

El doctor Martin de Moussy estableci� en su casa un ob

servatorio astron�mico y meteorol�gico que le permiti� hacer

observaciones diarias durante doce a�os; � estas a�adi� otras

sobre las enfermedades- del pais y la aclimataci�n de los eu

ropeos. Este traliajo sin interrupci�n le ha proporcionado
escribir una obra que tiene el t�tulo de Ensayo sobre la topo
graf�a f�sica y m�dica de la ciudad de Alontcvideo, cpie tiene

en manuscrito enteramente concluido y que ser� una mina

inagotable ele oliservaciones completamente nuevas sobre la

f�sica del globo en esta, parte de la Am�rica del Sud. Al mis
mo tiempo recojia todos los documentos posibles sobre la

liistoria del Plata, y formalia una biblioteca que le facilitaba

trabajos �tiles para el pais. La guerra civil que devoraba la

Rep�blica Argentina bajo la dominaci�n de Rosas, no le per
mit�a realizar sus proyectos de viaje en las regiones argenti
nas. Permaneci� en Montevideo durante todo el sitio y prest�
con el mayor .desinter�s sus servicios profesionales en los hos

pitales de la plaza, el franc�s, el de las damas orientales etc

En 1854 la pacificaci�n de la Rep�blica Argentina le hi-
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zo ver que ya, habia llegado el tiempo de verificar los

proyectos que habian motivado su salida de Francia. Tenia

entonces 44 a�os y estalla en todo ef vigor de su edad. �Se

diriji� al gobierno ele Ja, Confederaci�n y le espuso cual era

,su proyecto y lo que podia hacer. El c�nsul ele Francia en

Montevideo, el se�or Maillef'cr, su antiguo colaborador '-n el

Nacional, hizo saber al gobierno argentino, epiien era, la es

timaci�n elel gobierno franc�s para el viajero y la entera f�

que se podia. tener en sus luces y aptitudes para el trabajo �

que el doctor de Moussy se comprometi�. Entonces se fija
ron las condiciones de su contrato, cuya continuaci�n du

rante varios a�os honra tanto al gobierno nacional elel Para

n� que lo firm� y ejecut� como al (pie lo cumple actual

mente.

A esta protecci�n oficial se delie la obra enciclop�dica.
presto terminada, que ha prestado ya tantos servicios � la Re

p�blica Argentina y que le prestar� mayores haciendo conocer

el pais � la Europa y sirviendo ele guia para la emigraci�n. E!
t�tulo de esta olira es�Diseription Geographique et Statisti-

quc de la Conf��l�ratio.i Argentine. Paris, Didot fr�res efe 3

vol., publicados ya.

La obra del doctor de Moussy es muy conocida en el

inundo cient�fico y pol�tico. Los principales peri�dicos ele la

Europa, le han tributado justos dojios, y todo argentino al

go conocedor de su pais, puede juzgar de la exactitud, del tino
y ele Ja serenidad con qne el doctor V. Martin ele Moussy ha

tratado la situaci�n econ�mica, moral y pol�tica ; como ha

previsto el porvenir halag�e�o cid pais, porvenir que se

realizar�.

Ninguna naci�n de Ja Am�rica, tiene una geograf�a mas

completa y mas pr�ctica que la que ha publicado el escritor
ilustrado de epie hablamos, y es de felicitarse haya consa

grado sus conocimientos tan estensos y tan notables en la

descripci�n del pais argentino.
La obra del se�or de Moussy puede ser hoy la base de la

Estad�stica general de la. Rep�blica.
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A�adiremos que mientras nuestro ge�grafo est� conclu

yendo su Atlas, que proporcionar� un cuadro el mas exacto

que ning�n otro de la conformaci�n del pa�s y de su estruc

tura geol�gica, el doctor V. Martin de �Moussy no pierde
ninguna ocasi�n de publicar todo Jo que puede llamar Ja,
atenci�n sobre la Rep�blica Argentina. Los boletines de h
Sociedad ele geograf�a de Paris, del Instituto hist�rico, de la
Sociedad de aclimataci�n, de Meteorolog�a etc., est�n llenos de
sus escritos solire varios puntos de la geograf�a argentina gene
ral y particular, de sus peculiaridades econ�micas y �le su

historia antigua. El es el alma del Comit�, d'arch�olog�e
Am�ricaine, sociedad recien fundada, cpte va adelantando po
co � poco, y debe servir de centro para los estudios america

nos en Paris. Sus trabajos incesantes han dado un verdade
ro inter�s � las publicaciones de este comit�.

El doctor V. Martin de Moussy ha encanecido en estos

estudios sobre el pais. Es el primer europeo que haya es

tudiado todas las provincias argentinas, pues las ha visitado

Sucesivamente y con miras serias ha pasado las cordilleras
de �Mendoza y de Catamarca, de Tucuman y de Salta, ha visto

Chile, el Paraguay y la Banda Oriental. Durante cinco a�os
su vida ha sido errante en las tierras argentinas, estudi�ndo
las por orden y � costa del tesoro Nacional. Ha querido ha
blar de vi.su. Asi es que su recuerdo quedar� en el pa�s corro
el de' un escritor cl�sico en materia de geograf�a f�sica, eco

n�mica � hist�rica.

En este a�o est� prestando nuevos servicios al pa�s pre

parando todo lo que puede hacer lucir la Exposici�n Argenti
na en el certamen universal de 1867 en Paris. Ya mand� la

Alentar�a que la Revista ha publicado, y que indica todas las

riquezas de las regiones argentinas. En esta, oportunidad su

obra, llamar� poderosamente la, atenci�n sobre los productos
argentinos, y su actividad y tino no faltar�n en semejante
circunstancia.

Su demora en Europa es muy proficua para la Rep�
blica, y su obra debe estimarse como un monumento enci-
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clop�clieo indispensable para el desarrollo y progreso de los

estudios sobre el pais."

III.

Tales son las noticias y juicios que testualniente repro
ducimos y que liemos olitenido de Paris, sobre este distinguido
colaborador de la Revista. Tenemos un verdadero placer en

hacer conocer � nuestros lectores la vida de un escritor tan

notable y (pie tanto inter�s toma y ha tomado por la Rep�bli
ca Argentina.

Mas tarde publicaremos apuntes an�logos sobre otros

colaboradores.

V. G. QUESADA.



LA LAMINA DE ORURO Y LA GUIRNALDA

Y PALMA DE POTOS�.

depositadas en la Sala de Audiencia del Superior Tribunal de
Justicia de Buenos Aires.

Se�en- doctor don Benito Carrasco.

Se�or -.

Sin otro t�tulo cpie el de Relator y Secretario del respe
table Cuerpo cpie tan dignamente preside�me permito poner

bajo sus auspicios el humilde Estudio Hist�rico, que reme

mora el glorioso orijen de los augustos monumentos que
�se guardan relijiosamente en el sal�n de Audiencia del mismo.

�N.IE .1. CARRANZA.
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"El "imonumeiito de plata y oro que
"con esta fecha se remite � la sa.ia eon-

"sistorial del muy ilustre Cabildo, qu�
"como Gobernador pol�tico preside Y E.

"en esa Capitel, v)� con los eminentes

"designios de perpetual los prodij�osos
"triunfos ganados por V. E. contra las

"armas brit�nicas, y de que las futuras.

"jeneraciones inclinen su respeto y
" agradecimiento � presencia del memo-

" rabie nomine y escudo de Ja casa de

"un merlt�simo piitriota, General, liber-
"tialdor de los pueblos do .Sa Am�rica me-

"�ridionial, y admirable autor �le tantos

"timbres a�adidos � la historia del rel-

"nado �del mejor de los aiionarcas �le la

"tierra. ..."

"...."Esta demostraci�n del �ntimo

�nteres que V. S. lia tomiado en .'as glorias
de esta Capital, queda ya colocada en su

sala Capitular, para, continuo recuerdo de

jenerosidad de V. S. . ..

("Carta-oficio" del Cabildo de

Oruro � Liniers. de 19 de no

viembre 1807, y contestaci�n
da este, fecha 11 enero de

1808.)

La mayor liarte de los eme han podido contemplar de

cerca las dos colosales urnas encerrando otros tantos trofeos

de plata, acendrada y oro fin�simo del Per�, que adornan los

muros laterales de la Sala de Audiencia del Superior Trilm-
nal de Justicia, apenas sabr�n ciarse cuenta, de lo que esos

emblemas simbolizan.

No es f�cil presumir que ellos inmortalicen dos aconte

cimientos igualmente honrosos para nosotros�la victoria de

un pueblo heroico sobre el aguerrido ej�rcito de una podero
sa. Naci�n, y el magn�nimo desprendimiento de un gran
Ciudadano cuya vida fu� ejemplar en virtudes y abnegaci�n�

Justos apreciadores de tan encumbrado m�rito, dos

pueblos remotos, conmovidos por el eco atronador ele la

fama, se proponen en momentos solemnes y tienen la suerte

de dar cima al generoso pensamiento de perpetuar por me-
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dio de la alegor�a, Jos asombrosos liedlos de armas de 1806

y 7, 1812 y 13.

Y sino, ah� est� el Real de Oruro votando una l�mina de

nobles metales � la invicta, ciudad ele Buenos Aires, y el ven

cedor en la Cindadela y campo de Casta�ares reciliiendo de las

delicadas manos de las Potosinas, esa espl�ndida guirnalda y

�palma, en memoria de sus leales servicios � la Patria !

Simp�ticos � la idea ele popularizar el conocimiento ele
nuestras glorias nacionales�sin rival en el Nuevo �Mundo�

vamos � trazar el esbozo de aquellos testigos silenciosos pero
elocuentes de un pasado magn�fico, y qu� � semejanza del

tabern�culo de la, Catedral de C�rdoba, han sido respetados,
no obstante su materia preciosa, por la lava ardiente de la

guerra intestina que no se atrevi� � profanar el recinto sa

grado donde los custodiara por siempre el j�nio desvelado
de la Victoria.

II.

El 3 de agosto de 1807, adjunto y congregado en sesi�n

estraordinaria, en su �Sala Capitular � son de campana ta�ida.

el muy ilustre Cabildo, Justicia y Rejimiento de la nolile y

leal Villa ele San Felipe de Austria el Real de Oruro�se pro
cedi� � la apertura de una carta circular datada el 10 ele julio
pr�ximo anterior, en que el Cabildo de Buenos Aires, � la vez

que acompa�aba un ejemplar impreso del tratado de capitu
laci�n definitiva celebrado entre los jefes ingleses y espa�oles
notici�bale la total destrucci�n de las numerosas huestes con

que la orgullosa Albion so�� sujetar � su tridente estas codi

ciadas rejiones.
Pasmado con semejante nueva, y deseoso de perpetuar

y llevar � la posteridad un triunfo tan raro y completo�
mand� se tomase raz�n de ambos documentos en el respecti
vo libro consistorial�previo acuse de recibo�con el mas

pat�tico reconocimiento al fidel�smo, jencroso y magn�fico
Ayuntamiento de Buenos Aires, merced � cuyos sacrificios y
esfuerzos, eran debidos el esplendor ele la relijion, el desagra-
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vio de las armas de S. AI, ij la serenidad de todo este Continen-
le Meridional. Decretando asimismo, un solemne Te De um lau

damus en la, Santa Iglesia �Matriz; honras funerarias en todos

los templos en sufr�jio de las almas ele gloriosa memoria de *os

que fallecieron en los re�idos combates del 12 de agosto de 1806

y gran domingo 5 ele julio de 1807�Salvas, luminarias genera
les por cuatro noches consecutivas, etc.�y termin� aquedla
memorable sesi�n, acordando�"que en testimonio de la �n

tima parte que ha. tomado este cuerpo, (testual) en los in

marcesibles laureles cpie coronan al dicho valeroso pueblo
heredero de la. constancia y magnanimidad de su inmortal

fundador el nobil�simo vascongado clon Juan ele Garay, se

disponga eon la posible brevedad � direcci�n diputada del

enunciado se�or alcalde ordinario de 1er voto, doctor don

Jos� Eujenio cid Portillo y Garay, una digna l�mina de �data
pina, guarnecida de oro, ele dos varas ele elevaci�n geom�trico
proporcionada, con inscripci�n sencilla y alusiva; la que remi

tida y aceptada su colocaci�n en la Sala Consistorial de la di
cha capital de Buenos Aires, eternice la. memoria de los ad

mirables reiterados triunfos contra las armas brit�nicas er

los dias 12 ele agosto 1806 y 5 de julio del presente a�o, jun
to con la gratitud de este distinguido vecindario; coste�ndo
se tambi�n otra l�mina de bronce relativa � los dichos gran
des acontecimientos, para perpetuarlos � la fachada p�blica
de estas Casas Capitulares." (1)
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El 19 de agosto se despachaba tan honor�fica acta con ofi

cio, al cabildo de Buenos Aires.

III.

Aun se saboreaban en esta ciudad los honores embria

gantes del triunfo y un�nimes manifestaciones de aplauso que

llegaban de Cliuquisaca, Santiago ele Chile, Lima, Guamanga
Bogot� y otras partes, cuando en los �ltimos d�as, ele noviem

bre vino � manos del Caliildo, Ja inscripci�n impresa, de dicha

l�mina, su esplicaeion y advertencia, anunci�ndose que la. re

misi�n se verificar�a indefectiblemente por el correo jene
ral estraordinario que part�a de Oruro el 19 del propio-
mes.

En efecto, el correspondiente al 22 de diciembre de 1807

fu� portador del conocimiento y caj�n cpte contenia la precita
da l�mina, la que � fin de satisfacer la, creciente curiosidad

del vecindario cpie anhelalia conocer el costoso monumento

consagrado � sus haza�as�procedi� � armarse inmediata

mente y � las seis de la tarde de ese dia, qued� colocada

bajo un hermoso dosel, al pie de los retratos de Carlos IV. y
Maria Luisa en el gran sal�n elel Real Consulado, que recien

concluido se estren� con tal motivo.

A Jo que parece fu� la mente del Ayuntamiento de Oru

ro. que hiciera su personer�a en el acto solemne de la entrega
�el se�or don Juan Jos� de Lezica que hasta fines de maye

(1807) desempe�o el elevado puesto de prior dd Real Con

sulado. (2) Mas antes- que arribase cd obsequio de que nos

2. Oficio de esa ilustre Corporaci�n al se�or Prior, fecha 19 no
viembre 1807.

(a) El doctor don Euj.enio Portillo era cordob�s y represent� �
si. provincia natal en el ( ongrero que sancion� la constituci�n de JS2fi
�Al rayar la presente centuria se encontraba en ell alto Per�, desde
donde colabor� as�durimente en el "Tel�grafo" de Cabello con el
anagrama arc�dieo de "Enlo Tullio Grope," publicando en aquel
famoso peri�dico sensatos art�culos hist�ricos y en. los que se propuso
�de no-itrar que el verdadero fundador de Buenos Aires, fu� e.1 animoso
� ilustre hijo de .Santtillan, genenal don Juan de. Caray, en cuya fami
lia entroncaba. Esto dio m�rjen � una contienda de cr�tica literaria
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ocupamos, habia espirado su servicio bienal, siendo reempla
zado por el se�or don Ignacio de Rezabal�primer coman

dante del tercio de voluntarios vizca�nos denominado de la

Amistad�y en quien recay� la diputaci�n, pior haberse re

suelto que esta se comet�a al empleo de Prior.

El sucesor de Leziea, � una urbanidad insinuante, reunir

mui meritorios antecedentes.

Pertenec�a al n�mero de acpiellos intr�pidos ciudadanos

cpte en el momento del peligro, abandonaron sin repugnan
cia, familia, comodidades y relaciones mercantiles para acudir

presurosos all� donde la necesidad de la Patria la exijia.
Como 2.o jefe del brioso batall�n de Cantabria y � las

�rdenes elel comandante clon Prudencio Murgiondo. des

pu�s de una marcha forzada, fu� d primer cuerpo �:.;�. lle

g� y trab� combate con el enemigo en los corrales c�e �Mise

rere- i 2 de julio) y tambi�n fu� el primero cuya gallarda �au

lera se vio tremolar por las calles de Buenos Aires, en las ac

ciones parciales de los dias 2 v 3 de julio y en la jenera] de

5 del mismo en epie llev� delante de si el estrago y la mnerte

(3i

en la que lucieron su erudici�n el se�or Araujo (ai "Patricio �!-
Bueno- Aires." y el paraguayo doctor P. Y. Ca�ero, quedan! ---� -

Mecido, que don Juan de Als�na se equivoc� en su "Almanai; ara
Jsc-2." al fijar la fundaci�n de esta ciudad en �poca distinta -� le�
"mi�rcoles 11 de junio 1580."

Pose�a variados conocimientos fu� patriota en sumo grs
d. los primeros en dar libertad � sus numerosos esc-lavos. Era de
estatura pjeqne�a y trato afable. Conservamos el ejemplar de aquella" constituci�n y manifiesto" que la acompa�a, que .perteneci� � su
uso y el cual contiene �.'(liciones y notas preciosas puestas por �l a"
revisarla. En 1839. recorri� Portillo las calles de Buenos Aires con el
"gorro frigio." retando asi el poder de Rosa* que se desmoronaba.

Fe�z-iaente, este no supo � no hizo caso del hecho y nuestro pro
tagonista logr� morir tranqui'o el 1S de enero 1S43 � los 84 a�os de
edad�.casi � la mis-ua hcro. en que su amigo el coronel don Vicente
Dupuy despu�s de haber jugado un rol importante en la trajclia de
.San Luis (1819). olvidado de todos, abandonaba tambi�n la vida � los
68 a�os "u un barrio solitario de esta ciudad�Sobre cuyo

- mto.
rectificamos al se�or Hud-son, quien en la p�g. 468 rom. 3..- de "fie-
vista" hacia fallecido � Dupuy por el a�o 23� (V. "Obituarl.

"

de
la Recoleta.)

3. Esta fuerza constaba de 523 plazas efectivas y la eompa�ia
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De consiguiente, pocas p�ersonas eran tan acreedoras � esta

distinci�n, como el nuevo Prior, que preocupado eon el alto

rol que debia jugar, se aboc� luego con el Gobernador y Ca

pit�n Jeneral Liniers, � quien al tiempo de entregar el pliego
que le dirijia el cabildo de Oruro. le manifest� el dise�o de la

l�mina como sus deseos de presentarla en la Sala Consisto
rial rodeada cid aparato y preeminencias � cpie se hacia acree

dor un rasgo tan generoso como trascendental.
El afortunado caudillo adhiri� benigno � esta justa s�plica

y otorg� todos los recursos al alcance de su alta majistra-
tur;:.

Llenado este requisito el activo prior, exhibi� en seguida
ante el Cabildo, el cuaderno en copia de sus credenciales.

reservando el principal para su tiempo.
Interesada por su parte, aquella corporaci�n, en cpie se

diera toda la selemnidad posible al acto que se preparaba.
tenia acordado desde el 3 de diciembre, que el rejidor dor

Antonio Piran y el caballero s�ndico procurador jeneral dou
Benito ele Iglesias, dispusieran lo conveniente al lleno de sus

patri�ticas miras y lucimiento de la fiesta, obtenida que fuese

la adquiese-encia del Capital Jeneral.
Terminados estos pasos, convoc� Rezalial para d in

mediato dia 23. � los individuos del Real Consulado para cele

brar Junta ele gobierno.
Despachados los asuntos ele la secci�n � instruido este

de antemano del encargo con que se honraba � su presidente,
le rog� tuviera la deferencia de hacer las veces del ayunta
miento donante en el acto solemne que iba � tener lugar.

Esta propuesta fu� acojida por aclamaci�n y en su vir
tud se acord� lo cpte sigue: "Enterados todos los se�ores

Voe-ales, deseando manifestar al Ilustre Cabildo de Oruro el

de Cazadores era compuesta en su totalidad de Correntinos. En los
citados encuentros, sufri� una baja de mas de 60 hombres. ("Rela
ci�n de los m�ritos y servie:os contra�dos por el batall�n de volunta
rios C�ntabros de la amistad en Buenos Aires. 180S. "

Rezabal, falleci� en esta ciudad el 1-5 febrero 1S35�� la edad de
(P a�os. Era natural de Aisnaga, (provincia de Guip�zcoa en Es
pa�a.)
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agradecimiento debido � su digna memoria, y en todo (-"re

tribuir al lionor ele su representaci�n en un acto tan propio
del. mas acendrado patriotismo con que ha dado un ejemplo
singular del. reconocimiento mas puro � Jas fatigas y trab�
los de este noble vecindario, para rechazar al enemigo que
ya, contaba entre sus victorias la presa de estos dominios:
acordaron de un�nime conformidad hacer las veces de la

espresada Villa, conduciendo en triunfo la L�mina, y con la

ostentaci�n correspondiente � su justo m�rito."

Entretanto, decorada convenientemente la Casa Consu
lar continuaba franca, la entrada � sus salones.

Una guardia, ele honor compuesta de 60 hombres eseoji-
dos y perfectamente uniformados del batall�n qne mandaba
Rez�bal (C�ntabros), con su capit�n y teniente �i Ja cabeza.

montaba los centinelas, ele los que se ve�an dos al pi� de Ia

l�mina, otros tantos en la. puerta del sal�n, en la de la ante

sala }T los respectivos hasta la de la calle, permaneciendo asi
hasta la tarde del dia 24, fijado por el clonante para que se

verificase su entrada p�blica y entrega.
Por Ja noche una vasta iluminaci�n interior y esterior:

un ambig� � discreci�n en el cpte rein� la cordialidad y la

abundancia, � que se agregaban las dulces armonias de una

primorosa banda de m�sica, militar�entretuvo hasta muy
tarde al numeroso y selecto concurso que se agolpaba � sus

puertas en brazos de la novedad. (4)

�NJEL J. CARRANZA.

(Continuar�)

4. "Coiitesti icl'Ou del Prior Rezj�bal � la ilustre A'i.lla de Oruro,
Enero 9, 1808."
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ESCENAS DE LA VIDA COLONIAL EN EL SI3LO XVI.

(Cr�nica de la Villa Imperial de Potos�.)

1560.

Promediaba el mes de setiembre de 1560. Largo rato

hacia que el sol habia desaparecido tras las altas cimas de los

Andes. La noche era oscura y solo las estrellas reluc�an en

el fondo azul del firmamento. El viento era recio, y en los

cerros � laderas ard�an multitud de fuegos,' inesplicable al

que los ve�a � la. distancia. En torno de aquellos fuegos apa
rec�an jentes cuya ocupaci�n era mantener la llama que
duraba horas, la cual en vez de debilitarse se elevaba en r�

fagas ardientes al soplo del viento. Aquellas fogatas tan mul

tiplicadas mostraban que eran intencionales, pues el incen

dio estaba limitado � un peque�o radio en cada una de ellas.

Se veian en los sitios donde el viento azotaba con mas fuerza,

y aquello si era una diversi�n no hacia el elogio de la sensatez

de los que asi empleaban el tiempo.�� Era una se�al lielicosa?

Pero no se oia el sonido de las trompas ni el alarido salva

je que los ind�jenas acostumbran en sus funciones de guerra

� Era la ceremonia de alg�n culto desconocido, cpte manten�a,

al soplo del viento el fuego sagrado '?

El que llegaba � Potos� por vez primera no podia darse
cuenta de -aquellas escenas fant�sticas y de aquellas hogueras
misteriosas.

Y en verdad, era casi un culto el origen de aquellos fuegos
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Por ellos pretend�an obtener lo epie aquel ministro de

Pint�n, �gil para ir � casa ele los malos, era cojo para llevar

� la de los hombres de bien. Si los indios no conoc�an: las
tradiciones mitol�jicas, hacian lo posible por obtener el ob

jeto sin preocuparse mucho de Jos medios. No tributaban
culto � Piulo, dios de las riquezas, jiero trataban ele obtener

las.

�Cual era la ocupaci�n de aquelbis lente- en tomo de la

llama y � la intemperie? Acerqu�monos � uno ele esos gru

pos.

Sabidas son las distintas operaciones cpie se usan para

el beneficio del metal en una mina de plata, pues este compacto
y depurado es el resultado de la fundici�n. Al principio del

descubrimiento cid famoso Potos�, pudieron sin esfuerzo pu

rificar la plata, y separarla de las escorias y basuras por me

dio del fuego alimentado con grandes fuelles ; pero ya por la

dureza del metal � por la imperfecci�n de los medios em

pleados, el resultado se hacia dif�cil, muy dudoso en much�

simas ocasiones. Entonces recurrieron � una invenci�n de

los Incas para la. fundici�n y purificaci�n de la plata.
De barro cocido formaban unas grandes yacijas, altas y

eon algunos agujeros y respiraderos. Dentro de ellas po-
nian carb�n encendido y encima el metal. Estas vasijas las

colocaban en Jos parajes donde el viento era mas recio y cid-

daban de reponen* el carb�n, de donde proven�an aquellas
singulares luminarias en todos los collados, cerros y campos
cercanos de las minas. De este modo derret�an el metal, y

luego hac�an otras fundiciones sucesivas para purificarlo, sir
vi�ndose ele fuelles peque�os � canutos con que soplaban.

A estas formas de barro llamaban guairas, "y de noche
' ' dice �Martinez y Vela, halda tantas de estas guairas, cpie otros
"llamaban guainachimas. por todos los campos y collados que

"parec�an luminarias. Y en tiempo que habia viento recio

"se sacaba gran cantidad ele plata: cuando el viento faltaba.

�'por ninguna manera, se pod�a sacar ninguna. De manera

"que asi como el viento es pirovechoso para navegar en el
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"mar, lo era en esta villa para sacar la plata.
" (1 )

Aquellos fuegos eran pues, guairas en torno de las cuales

Jos ind�jenas se agrupaban para mantenerlo hasta obtener el

metal derretido. La operaci�n se hacia de clia � por Ja no

che, dependia. de la. voluntad � la avaricia de los mineros

Los indios tenian entonces un empe�o especial en esas

operaciones, porque no existia aun Ja mita y el. trabajo for

jado ; dios sacaban el metal, que robaban y se enriquec�an.
"Y esto fu� causa, dice Martinez y Vela, que ele muchas par

"tes del reino acudieran tantos millares de indios � esta vi-

"11a liara, aprovecharse, pues hab�a para ello tan grande
-"aparejo."

Los espa�oles hab�an adoptado el sistema siguiente ; los

indios ipic trabajaban en las minas estaban oldigados � dar

les un -marco por semana, y si era muy rica. dos. y si no te

n�an mina � los encomenda dores de indios les dallan medio

marco cada semana. Despu�s de establecida la mita todo

cambi�.

Esta situaci�n esplica la multitud de guairas que en

aquella noche aparec�an en los alrededores; los indios tenian

un inter�s personal en aquel trabajo, pues pagando un marco

semanal lo dem�s era suyo. El trabajo se hacia libre, y el

empe�o era. inmenso : la. codicia habia descendido ya � la

raza, sometida, y muchos ind�jenas no tenian mas prop�sito
que fundir la plata para esconderla en sus tierras � impedir

que los eoiicpiistadores la llevasen. Estas ideas daban un

movimiento activ�simo � las guairas.
En torno de estas y � la lumbre entonaban sus cantos y

los yara vicus atra�an con sus canciones populares � los indios

que venian � escucharles � la luz vacilante de la llama, bajo
el cielo despejado de aquel clima fr�jido. A la distancia aque
llos grupos tenian el aspecto mas fant�stico y singular.

I'otos� despertalia ya. la �vida sed de metal en todos

los conquistadores, y frecuentemente llegaban los aventu-

1. "Historia de la Villa Imperial de Potos�," por don Bartolom�
Martinez y VTela, M. S.
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re ros.

Aquella misma tarde habian llegado dos viajeros. El
uno tendr�a cincuenta a�os, era buen cristiano, seg�n la Je-

yenda, dejaba su mujer y sus hijos en la Metr�poli, y venia.
� buscar fortuna. E] otro era joven alegre, de malas cos

tumbres y en sus contratiempos apelaba � llamar el Demo
nio que lo salvase de sus cuitas: por que la vida sin amores

y dinero le parec�a peor que los infiernos. Ambos cre�an,
como el vulgo de aquellas edades, que bastaba licuar � J'otos�

para cortar � cincel la plata del portentoso cerro. Estaban

fatigados del penoso viaje: uno esperando en la misericordia
ele Dios, orando para mejorar de fortuna y procurar el bien

estar � su familia ; el otro, renegando y llamando � Lucifer en

su ausilio pues no tenia uu cuarto, ni donde dormir, ni be-
Jh-'I , ni amores.

��Me voy al cerro�dijo d mas anciano, sacudi�ndose
el polvo de sus zapatos.

�Tengo hambre!�le respondi� ed otro.
�Quiero plata; necesito no perder tiempo�replic� el

de cabello cano.

�Idos eon mil demonios I ... .(pie yo voy � buscar al

Diablo si me d� de comer y beber.
El uno dej� su maleta en la hoster�a para dirijirse ape

sar de la hora hacia el cerro, y el mas joven busc� alguna ele

sus ra�das prendas para trocarla por comida.

Lleg� el primero al cerrillo que llamaban Huaina-Po-
le>s� y fatigado se sent� � descansar. La. subida de aquel
cerro hab�a postrado sus d�biles fuerzas. All� or�. esperaba
Ja riqueza implorando la providencia y sin omitir para obte

nerla trabajo ni fatiga : no era avaro, la deseaba piara su

familia

"Queri�ndose levantar para proseguir adelante, cuenta

"Mart�nez y Vela, afirm� el pi� en un tronco de aquel mon-
"te de riquezas y desvi�ndolo un tanto, se descubri� una

"grandiosa piedra, toda riqu�simo metal de plata blanca.

"que estaba metida la mayor parte en el cerro. Reconocido
"el precioso metal por el venturoso Manchego. rindiendo
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"primero el coraz�n al criador que all� hab�a criado aquella
��piedra y manifest�ndosela para remedio de su necesidad.
"con un pu�al que tra�a comenz� � reconocer su grandeza
"por todas partes y hall� epie sus fuerzas no eran bastantes
"� sacarla.'-

Aquel hallazgo era, para el buen padre de familia obra
de la Providencia, y trat� ele dar gracias � Dios por este don.

Volvi� � su posada en busca de su joven compa�ero
juro no le encontr�.

Entonces se proporcion� algunos indios y se diriji�
nuevamente al sitio en que se encontraba la rica, piedra. La

rompieron en varios pedazos, y sacada la plata por medio
de guairas resultaron poco menos de cinco quintales el- una

plata.
Cuando circul� la. noticia, much�simos fueron al na raje

donde el manchego habia hecho el hallazgo, pero nada ha

llaron; por lo cual se atribuy� t� providencia g piedad divi
na que hab�a usado con aquel hombre.

Vanas fueron las diligencias que hizo para encentrar su

compa�ero ; halda desaparecido. Entoniees emprendi� su

viaje de regreso � la Metr�poli. Las Indias le habian pro

porcionado la apetecida fortuna.

Veamos ahora lo epie dice la leyenda sobre el mezo.

"Sucedi� asi, dice Martinez y Vela, que el mismo di.i en

'

que el venturoso compa�ero, habi�ndose encomendado �

"Dios, como buen cristiano, se fu� al cerro y se hall� el me-

"tal (pie queda dicho, epied� el mozo en el rancho que se

"habia hospedado; y hall�ndose fatigado de la. hambre y el

"fri�, sin temor ele Dios, comenz� � maldecirse y llamar al

"com�n enemigo, y entre otras desesperaciones dijo: no ha-

"br� alg�n demonio en los infiernos que de la vera, de Pia-
" cenc�a (debia aquel mozo de haber gozado de las delicias c�e

"aquel valle) me trajera alg�n poco de pan, uvas y otras

"frutas epie hay all�: � ya que esto no sea, no habr� otro de-
"monio que me lleve � otra tierra caliente/'

El renegador no tard� en ser atendido. En acpiellos
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buenos tiempos los enviados de Satan�s se paseaban por Po

tos�, conversando y tratando holgadamente sobre la mer

canc�a de las almas, � causa de no permitir la �Metr�poli otro
comercio: tiempos en que halda almas en pena, aparecidos,
duendes, fantasmas, y otras lindezas tan raras y.-, en estas

�pocas de prosa, y de ruda tarea. Por entonces era tanta la

credulidad de Jos buenos vecinos ele Potos� cpie al parecer

dialogaban con los demonios, trataban discusiones y celebra

ban contratos sin intervenci�n de escribanos ni consejo de

abogados, asi economizaban honorarios. Estas creencias

eran d l�jieo fruto dd rudo fanatismo de la naci�n de la

Santa Inep�sicion : � medida que se estrechaban los horizon

tes de la libertad y que se trazaba como un l�mite ele fuego la

f� ciega y la sumisi�n absoluta, torn�banse supersticiosos y

peque�os en todo lo que se relacionaba con el mundo mora!.

Apesar elel temor ele los autos ele f�. aquel mozo sabia que
Ja Inquisici�n aun no existia entonces en el Per�, y por esio

sin duela llamaba tan desvergonzadamente � los demonios.

que de otra guiza habr�a tenido � la postre que luchar con

Jos ch- la litera verde, verdaderos diablos, que � diferencia de

los otros, quemaban realmente en las plazas p�blicas a los

lierej' s.
Con la mayor seriedad dice Mart�nez y Vela estas pala

bras, tan caracter�sticas de las arraigadas preocupaciones de

la sociedad ele la colonia: "No se le hicieron sordos los de

monios de este Potos�; cpie como para todo estaban y est�n

prontos, al punto acudieron � su llamado...."
H�tenos aqui de sopet�n con aepidlos enviados, � quie-

Ties ni conoc�a tampoco el renegador, apesar de haberlos lla

mado tantas veces: pero epiiza ignoraba que en Potos! esta

ban siempre prontos para servir � quien los necesitase, segnu
�Mart�nez y Vela. All� se habian concentrado todos los dia

blos mas atentos.

En efecto, el incauto inaneebillo. aun eoutinualia sus

reniegos, cuando se le present� un hombre con jub�n, cal
zas, gorra de plumas, todo bien confeccionado; pero su as

pecto era tan desconocido y particular, que sin querer el mo-
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zo busc�le el ralio de feliz memoria en la corte ele Lucifer
El rabo estaba all�, y ademas el brillo de los ojos era fasci
nador y sombr�o. Aquel estra�o personaje no venia solo
traia dos acompa�antes, sin duela no eran los demonios hom
bres de pro, y temer�an el hurtillo de alguna alma de la cual
no dieran cuenta � su se�or.

Sus criados ven�an provistos de preciosas canastas de
- apetitosas frutas y otros mantenimientos, botellas de buen

vino y todo lo que podia despertar la gula del mejor man

tenido, mucho mas la de un infeliz hamliriento. Aquella se

duccion revelaba, ya la deslealtad con que iba � celebrarse el

pacto. Hasta los chalilos seduc�an! Qu� tiempos aquellos! �Si.
los demonios epie estaban siempre prontos para todo eu Poto

s�, viniesen por estas comarcas; que cataclismo! cpie fecunda

seria la cosecha! Esos tiempos han pasado y aquella atenta, y

despierta lejion de Lucifer, debe estar muy pesada con los

a�os, epie de otra manera quiza no habr�an descuidado de ha

cerse provedores para negociar las almas de los necesitados

Volvamos � nuestro cuento.

II.

La, escena tenia lugar en una habitaci�n pobr�sima ; el

techo estalla cubierto de hicliu, las paredes sucias, la mesa

desvencijada, las sillas rotas y escasa la luz.

El manceJio empez� � tener miedo, el presentimiento de

su eterna, perdici�n pas� por su mente con los t�tricos colores

de una noche sin fin. (1)
��Que me quer�is?�les elijo
�Hab�is llamado en vuestra ayuda al dominador de los

mundos infernales ; hab�is evocado todos los demonios, y

1. Mart�nez y Vela en ,'a "Historia de la Villa Imperial de
Potos�," �cuenta en estos t�rminos ta. leyenda:'�."Dij�le co.u una voz

"que parec�a .grito: amigo perdona el no babearas acudida, tantas veces
"cuantas nos hab�is llamado. Ahora lo hacemos, y veis aqu� Jo que
"nos pedisteis del mismo lugar que se�alasteis. iCome presto^ y luego
"os pasair�n estos mis criados � otro temple donlde ao haya el fr�o que
"en este. Asombrado- el mozo de o�r aquellas palabras sin responder
"nada los estuvo mirando."
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podemos ofreceros todo lo que quer�is. Estamos � vuestras

�rdenes.
��Todo?�pregunt� atontado el joven, sin saber lo (pie

pasaba.
��S�. todo, menos la esperanza !
�Ab!�balbuce� at�nito por no guardar silencio.
�Aepii ten�is frutas delicadas, vinos y manjares esqui-

sitos: comed. Hablaremos despu�s y haremos nuestro pacto:
si no acept�is, esta conferencia ser� un pecado cpie os pondr�
en nuestro camino. Las condiciones son equitativas�dijo
riendo cstra�amcnte acpiel demonio y mostr�ndose ya bajo
el horrible aspecto con cpie lo describe Ja tradici�n cris

tiana,
�Hab�is dicho que me ciareis todo, menos la esperanza

��para que quiero vivir sin esperanza?
�Escuchadme, joven�replic� el enviado de Lucifer.

Nuestro mundo eas eterno, como es eterno el cielo: las almas

son inmortales. Pero en el cielo existe la esperanza, porque

hay amor. En vuestra tradici�n ten�is � �Maria, la Virjen-
Madre; mito de la pureza ele la mujer y de la santidad de la

esposa. Pero cuando el �njd soberbio, nuestro se�or, se

revel� contra. Dios, lo hizo solo; habia olvidado en su or

gullo el amor! Condenado por su falta al dominio de las

tinieblas, se encontr� que le faltaba � cpiien amar, y no tuvo

esperanza ! Este es el eterno dolor, la pena sin fin. la angus
tia sin remedio. En el infierno �no se ama!�dijo con una

voz tan l�gubre y tan desgarradora, que el manedio sinti�
ajilarse sus entra�as por desconocidos dolores.

� �, Que hac�is entonces en esa. vida sin t�rmino, puesto
que las almas son inmortales, sino ten�is esperanza ?

�Ese es nuestro castigo !� replico c) enviado ele los mun

dos infernales. Pero no cre�is que esto importa privaros de
los placeres ele la carne �oh n� ! podr�s hartaros; pero tenclms
d coraz�n muerto al amor y � la esperanza!

En verdad epie acpiel diablo tenia una filosofia singular y
nada seductora ; pero en cambio mostraba, al mancebo tan
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brilantes horizontes en el mundo, y tan pr�digo hacinamien
to de riquezas, de poder, de goces, que el incauto qued� des
lumhrado.

Aquella duda era lo que habia querido inspirarle el di

plom�tico de Barrab�s. Entonces le tom� de la. mano y ante

sus ojos se present� el desgarrador espect�culo de todos los
dolores.�el hambre, la miseria, la injusticia, los celos, la

venganza, la calumnia, todo lo que moral y f�sicamente aco

ll�rela al hombre. �Mostr�le la virtud perseguida, mientras
�e] crimen dorm�a em lecho de rosas. Le se�al� la honradez
v�ctima de la calumnia ; todas las miserias humanas vestidas
de harapos y con l�nguidos rostros pasaron ante sus ojos
aterrados. Cambi� el cuadro, le hizo desfilar ante su vista �

majistrados prevaricadores eon espl�ndidos trajes, fruto ele

s.u infamia ; rameras, asesinos, malvados ele todas condicio
nes, riendo y adornados con esplendor; mas lejos, con la
boca abierta ante aquel lujo, la multitud que no comprend�a
-d misterio, y aplaud�a la. belleza desvergonzada � la rapaci
dad triunfante.

�Y bien !�le dijo despu�s� � Cual es vuestra resolu
ci�n '.

�Dios m�o !�articul� el desgraciado, mirando en el

pasado los perdidos horizontes cpte se envolv�an en la niebla.

de sus trabajos y su pobreza, � la vez que se as�a � las creen

cias de su mayores, como el n�ugrago al fr�jil le�o con la

mira de salvarse ; temeroso de perderlas para vivir como le

anunciaba aquel demonio�sin amor y sin esperanza!

�Bebed�le dijo el diablo sirvi�ndole en una copa de

oro, aparecida por encanto en la, cual rebosaba el vino gene
roso. El mancebo bebi� con delicia aquel licor; pero al con

cluirlo, balbuce�:�cuan amargo es el sabor que deja!
Solo Ja virtud no ajita la conciencia, aunque desgarre

el coraz�n: la hi�l de aquella copa era el anuncio elel remor

dimiento que producen los goces comprados al precio de la

vir-tud.
�Tengo fr�o. ...decia el mancebo, rechinando los dien-
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tes.

Entonces el demonio que hacia de amo. orden� � �os
otros dos le llevasen.

��Donde me llev�is?�grit� el pobre mancebo.
�Al valle ele Cinti� le respondieron.
�Esta es la, primera eaida�le grit� el demonio: vol

ver� � terminar el pacto. Id � gozar!
Y arrebat�ndolo, dice la leyenda, fu� llevado por aque

llos ministros infernales al valle ele Cinti, treinta leguas de
la villa, qne � la saz�n lo poseian los indios gentiles, � quie
nes aun no se lo habian cpiitado los espa�oles.

Por esta, leyenda popular se ve que juzgaban � los pio-
lires indios poco mas � menos como al demonio, pmes es entre

estos cpie llevaron al mancebo. De manera que no es estra-

�o la b�rliara crueldad con que los trataban, pues que entre

ellos vivian los que hacian pacto � tenian comercio con Luci
fer.

� Que viaje acpiel ! La leyenda lo pinta con deslumbra
dores liorizontes, eon perspectivas color ele rosa, con placeres
sin fin. con goces en lontananza hasta la saciedad. Pero mas

all�, como una jaur�a hambrienta, los demonios esperando el

momento de llevar la alma vendida por el miseralfie cpie

prefiere el placer � la, virtud, el lujo � la modestia, la rique
za que abruma la conciencia y mata el coraz�n, al traliajo
que honra.

Aquella traves�a era quiza el �ltimo t�rmino de la lucha

de aquel infeliz, mientras su anjel guardi�n, cubierto el ros

tro y plegadas las alas, segu�alo tristemente en aquella resba

ladiza pendiente en cuya sima no existe sino la abominaci�n

y el esc�ndalo, la. condenaci�n y el castigo.

Hab�an pasado los clias. el mancebo se encontraba en el
citado Valle de Cinti en medio de los indios gentiles. Re
cordaba la escena diab�lica como una pesadilla terrible.
All� hab�a llegado sin saber como, puesto que no conoc�a Jos
caminos, pero sabia, que evocando nuevamente � los demonios
ele su sue�o podr�a regresar � Potos�. Aquella evocaci�n
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era para celebrar el pacto definitivo, y eso lo aterraba. Su
fri� su cautiverio, empei� � resignarse y no perdi� la es

peranza. de libertarse de Jos indios. Oraba y se arrepent�a
de su �lasada vida, de su loca desesperaci�n cuando aceptaba
la eterna condenaci�n en cambio de Jos ef�meros goces de la
tierra, Dios tuvo piedad de su falta. El arrepentimiento
era sincero ; puesto que se deten�a al borde del abismo y pre
fer�a el martirio.

Una providencial casualidad le hizo encontrar entre

aquellos ind�jenas un indio ladino, como Jo llama el cronista.

que habia servido � los espa�oles en Potos�. Este fu� su sal-

\ ador, lo acoji�, lo cuid� y le prometi� conducirlo .i la Villa

Imperial.
En efecto, quince dias despu�s de su estra�a aparici�n

en el valle de Cinti, emprendieron su fuga � pi� por caminos

no transitados en medio de la agreste soledad de aquellos pa

rajes; ora pasando por deliciosos valles � trepando las cimas

descarnadas y pedregosas ele los cerros : ya gozando del calor

del tr�pico � temblando por el fr�o del polo. Al fin lleg� �

Potos�. La esperanza. Jo hab�a salvado !

Cuando sufr�a incomodidades en aquel tr�nsito ve�a co

mo sombras aquellos demonios aparecidos en el rancho, que

le rogaban terminar el pacto para conducirlo � la riqueza y
� los goces en este mundo, en cambio de su alma para el otro.

El oraba entonces y esperaba !

"Luego que se vicio en esta, villa, dice �Martinez y Vela.,
"pregunt� por el conpa�ero, y refiri�ndole todo lo (pie con

"�l habia. pasado, elel rico metal que sotire natural hab�a ha-
" liado, y como liahia tres dias epie se habia partido para la
"ciudad de Arequipa, cargado de mudia plata � buscar em

"barcacion para volverse � Espa�a. Enterneci�se el mozo

"oyendo el buen suceso de su compa�ero; y estando presen-
"tes muchos sacerdotes y otros muchos vecinos seculares y
"algunos paisanos suyos, les refiri� cuanto por �l ludia pa-
"sado, su abominable costumbre de ser maldiciente y llamar
"al com�n enemigo cuando se veia en alg�n trabajo. Admi
rados los circunstantes y condolidos, le ofrecieron dar un
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'buen socorro de dinero para que alcanzando i su eonipa-
' �ero (que no estar�a lejos), se volviesen junto-, � su tierra.

-'Entre tanto que se juntaba la cantidad prometida (que ios

''autores no dicen que n�mero tendr�a) hizo la mejor �lili -

"jencia que puede hacer un cristiano, que fu� confesarse

"con dolor . . . .

"

(1)
Tres dias despu�s emprend�a un nuevo viaje, iba en pos

ele su compa�ero, provisto con la d�diva de sus buenos pai
sanos. La leyenda refiere que se encontraron y juntos vol

vieron � Espa�a.
Esta cr�nica muestra, las creencias elel pueblo en aquella

�poca. En el fondo es un cuento moral. Aquel epie trabaja
y espera obtuvo por el camino de la verdad y de la labor, el

bienestar apetecido : el que (pieria riquezas sin trabajar y

maldec�a �su suerte, buscando los placeres � trueque del

eterno castigo, estuvo en el borde del abismo : pero retem

piando su fe se resign� � buscar los goces en el trabajo y en

contr� la. tranquilidad y la dicha.

�Solo la virtud conduce � la felicidad suprema, que es ia

tranquilidad de la conciencia.

VICENTE ti. QUESAI>A.

(Concluir�.)

1. Martinez v Vela�"Historia de Potos�." va citada.



CUADROS DESCRIPTIVOS ESTAD�STICOS

DE LAS TRES PROVINCIAS DE CUYO.

('Continuaci�n) (1)

PROVINCIA DE SAN LUIS.

I.

Situaci�n.

La provincia ele San Luis, una de las mas bellas y 110-

fables de las 14 cpie componen la honrosa nacionalidad Ar

gentino, se halla situada en esa zona privilegiada de nuestro

planeta en que los veranos son espl�ndidos y poco ardientes

y los inviernos templados y suaves como un oto�o perma
nente. En esa. hermosa latitud, el florido suelo, regado con

tinuamente por copiosas lluvias, no languidece sin embargo
lia jo un pesado velo de densos vapores; sino que su ciclo.

siempre sereno y resplandeciente, v� sueederse las borras

cas y las tempestades unas tras otras, recobrando al instante

el puro brillo y di�fana transparencia que lo caracterizar
Con un clima en el nuevo continente, de una belleza y

esplendor igual, sino superior, al de las regiones clasicas de

la Sitia, de la Italia y de la Crec�a en el Viejo, esta Jinda

provincia se estiende mas � menos entre los 31.o y 40.o de lati

tud austral ; y entre los 64. o 10' y los 66.o 25' al Oeste del meri

diano de Greenwich.

1. V�ase la p�gina 91 de.! tomo IX.
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Su capital, peque�a, y perfumada poblaci�n � la falda
occidental de la estremidacl sud ele la esbelta sierra ele la

Punta, se halla, asentada � la altura, de 1400 pies ingleses so

bre el nivel del mar, en una, llanura aluvional, resplande,
dente con las arenas ele cristal y mica que, la cubren. Su si
tuaci�n puede fijarse entre los 33. o 30' de latitud austral, y
los 65.o 25' al oeste del espresado meridiano.

L�mites y estension territorial.

La provincia de San Luis confina al norte con las pro
vincias de C�rdoba y la Rioja; al oeste con �as de la Riojar
San Juan y Mendoza: al sud con el rio Salado, uno de los

tributarios del Colorado y al este ion la provincia de C�r

doba, Estos son los l�mites actualmente pose�dos de la Pro

vincia ; pero es evidente qne ella, como la provincia de Men

doza, podr�a reclamar su parte de derecho hasta el estrecho
ele Magallanes y Tierra, elel Fuego, sino se considerase que
esos territorios son verdaderamente nacionales.

De norte � sud su territorio, confinado entre Jos para
lelos de 31.o y 40. o de latitud austral, l�mites cpie se hallan

representados 'naturalmente por las faldas de ia sierra trans

versa, (de E. � O.) de Podio y la estremidacl sud de la sierra.

del Portezuelo, en Jos danos ele la. Rioja, al norte; y la l�nea

del Rio Salado, al sud; tiene 200 leguas mas � menos de lar

go en esta direcci�n, y como 45 de andio en un t�rmino me

dio, entre las cumbres de la sierra ele C�rdoba al este y .-1 me

ridiano de la Tranca, lagunas de San Juan, al oeste.
As� dentro de Jos l�mites espresados. esta provincia pre

senta una estension superficial de cerca de 9000 leguas cua

dradas, (pie sin embargo solo est�n representadas en efectivo

por 5259 que ocupan sus odio actuales departamentos, sien
do d resto tierras despobladas y desiertas, aunque feraces.

Las 5259 leguas ele superficie efectiva, se hallan distri
buidas entre Jos ocho departamentos en que la provincia se.

halla dividida administrativamente, ele la manera que sigue:
l.o Departamento de la Capital, 782 leguas cuadradas: 2.o
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Departamento Saladillo, 810 leguas cuadradas: 3.o Depar
tamento. .Morro 1023; l.o Departamento, Renca, 302; 5.o De

partamento, Santa B�rbara 290'/ leguas. 6. o Departamento
Piedra Blanca 520 leguas. 7.o Departamento San Francisco
506 leonas. 8.o Departamento el Gigante 1026. Todo lo que
suma 5259J/2 leguas cuadradas de superficie ya ocupadas y

pobladas, todos campos alternados ele pampas, lomajes, sier

ras y bosques pastosos.

II.

Topograf�a.

La provincia ele �San Luis ocupa indudablemente uno de
los trozos mas interesantes del territorio Argentino.

En efecto, saliendo del litoral, esa grandiosa rejion ba

�ada, por las magn�ficas ondas del Paran� y del Plata, el via-

gero tiene que atravesar una estensa zona ele verdes y mon�

tonas llanuras � pampas que, de la mas perfecta horizontali

dad, su superficie comienza � ondular por grados al aproxi
marse en el oeste, � los distantes declives ele las grandes
Cordilleras.

Pasada esta regi�n ele un melanc�lico monocronismo,
lo primero que salta � la vista del viajero perdido en los ili

mitados horizontes formados por las verdeantes gram�neas y
el azul ethereo, son los promontorios � pir�mides color ja
cinto del Morro y del Lince, primeras atalayas avanzadas del

bello y accidentado sudo de la Punta.

Recien all�, la vista fatigada de la pl�cida uniformidad
de las vastas llanuras � prader�as, como han comensado � lla
marse, apenas alterada por la presencia de la flava, gama en

su r�pida carrera, � por el corto y repentino vuelo de la

-perdiz: la vista fatigada del viajero, decimos, viene � repo
sarse complacida en las primeras alturas, en los primeros
accidentes que alteran la solemne monoton�a y el profundo
reposo del horizonte de la pampa, comparado con mucha

propiedad � la superficie de un tranquilo mar. Esos picos.
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semejantes � pir�mides de azul, bordadas en relieve sobre el
celeste mate del Oc�ano aereo, se destacan en realce sobre �m

l�mpido fondo de azul y oro, irradiando su di�fano esplendor
sobre las s�banas de verdura y flores que ondean debajo en

graciosas eurbas, pleg�ndose en lomas, valles y profundas ea

nadas.

Por do quiera, el suelo de esta bella regi�n se halle ma

tizado con los colores de una florida y perfumada vejetacion
herb�cea, realzada de vez en cuando por sombr�os ramilletes
de cedelciits. � por lunares y cejas menos oscuras de bosques
del ceratomia, � algarrobo. Sobre este animado cuadro, v�-

se al c�ndor cual jigante alado remontarse en esp�rale-, eir-
ni�udese sobre las campi�as que domina con sos penetrantes
ojos, mientras la liebre salta sobre los collados y el avestruz

huye � esconderse en su tortuosa carrera.

Por fin llegan � descubrirse las azuladas crestas de las

altas cuchillas ele la Punta, dominando � lo lejos vastos I -

rizontes y magn�ficas llanuras ondeadas, como un mar en

movimiento qne ha petrificado una. voluntad omnipotente; y
el Rio Quinto, cuyas deliciosas aguas se deslizan murmuran

tes sobre arenas de oro. � la sombra de verdes talas y sauces.

y en medio de colinas boscosas y floridas.

Dejando atr�s esta, bella � interesante rejion. se pasa

por el portezuelo del Chorrillo, una infracturacion en las

monta�as, (pie d� acceso al espl�ndido valle lonjitudinal ele

la Punta. Esti�ndese �ste al poniente de la sierra que se aca

ba de atravesar, y su superficie, tendida en encontrados de

clives, ofrece en un largo indefinido, una anchura media de

nueve leguas.
H�llase este gran valle Puntano encajonado, por una

parte, entre los falderios hoscosos � los pies de la. Sierra
Grande al este, y por otro, entre el cord�n de Jas alturas del
alto Pencoso al oeste, entre cuyos dos opuestos declives, co

rre como un cauce antidiluviano disecado, la, famosa ca�ada

que termina en el Lago Bebedero.
Nada mas interesante que este cord�n del Alto Pencoso,

sobre cuya l�nea sombr�a, asoman su cabeza las crestas azula-
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das de las Palomas y el grupo occidental del -ligante. El

Pencoso es propiamente una. cordillera de lomas gran�ticas
bajas, cubiertas de vejetacion. con un ancho medio de unas 7

leguas y con un largo indefinido, como el valle lonjitudinal
al cual sirve ele barrera al occidente. La base de estas lomas

�, ondulaciones en grader�a, cuca parte mas elevada s(� levan

tar� � unos mil pies sobre el plano de la ca�ada, lo cons

tituye, seg�n se ha indicado, el granito puntano. especie de

sienita. abundante en cuarzo y amfibola y epie recubre la

mica-sehista. Esta zona de collados cuyas ondulaciones ac

cidentan d paisaje imparti�ndole vida y animaci�n, se halla

toda, vestida, de gram�neas forrajeras, de flores y de bosques
arborescentes muy bellos y. frondosos, so'ire todo en los ba

jos.
A veces, cuando al esplendor de un sereno d�a sucede

un di�fano crep�sculo, al final de una temporada de frescos

aguaceros : entonces, por sobre las crestas vecinas y sombr�as

de las Palomas y e! -ligante que dominan el. Pencoso y cuyas

rugosidades se perciben, se alzan en remota lontananza, las

crestas nevadas de los Andes y el cono traehytico del Tupun
gato. gigante de nieve que con su frente ele 25.0110 pies domi

na todos los horizontes Australes. A veces este magn�fico es

pect�culo suele presentarse despu�s de un periodo de gran

seca, y los naturales del pais tienen entonces el prestajio de

un inmediato temporal.
Mas alia de este cord�n ele lomas de un car�cter en es-

tremo variado y pintoresco; y de la zona de bosepies y ca�a

das epie � su espalda domina el grupo sombr�o del Jigante,
que se alza conspicuo y cence�o en el centro de la hoya Guya
na, se estienden las llanuras �ridas de las lagunas, emblan

quecidas por el natr�n depositado por la. residencia de las

aguas estancadas, y que en parte salpican una p�lida vejeta
cion de chepica y brezos (pasto salado zampa y jume.)

Pero sobre todo, lo que ofrece de particular el bello

sudo ele la Punta, es su espl�ndida, culminencia y el modo

como domina, tanto, la vasta regi�n de llanuras adyacentes
con todos los caracteres que liemos descrito, esto es, una va-
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riada alternativa de planos horizontales, llanuras plegadas
en ondas, altas cuchillas y profundas ca�adas, como la zona

de los bosques de las rejiones occidentales de Cuyo y aun las

mismas nevadas cumbres de los colosales Ancles, que se ven

al parecer se�oreadas desde esas cuchillas de lazuli. de una

altura comparativamente insignificante, y � las que, no obs

tante, por su situaci�n, todo parece subordinarse. Mien

tras tanto, de Jas grandes Cordilleras, pi�rdense � la vista los

inmensos horizontes, � causa mismo de su inconmensuraliJc

estension. (pie confunde con un vapor azulado los variados

accidentes dd suelo, sin ofrecer patentes y embellecidos

sus detalles, como sucede cuando se les mira desde las bellas

alturas de la Punta.

III.

Asi, despu�s ele la lijera rese�a ele sus rasgos cpie hemos
hecho, el suelo de la Punta puede topogr�ficamente conside
rarse dividido en 12 zonas � rejiones contiguas \r paralelas de
N. � S: que son, partiendo de sus l�mites Orientales:

l.o Zona de las Pampas, � llanuras horizontales. Es
ta tendr� en el territorio, dentro de los l�mites ele la Provin

cia, unas nueve leguas de ancho medio, con un largo ilimita

do al sur, desde el arroyo cristalino de la. Punida � Pantani-

11o al norte. H�llase cubierta esta zona de altas gram�neas
(pajonales) y de herbajes � los que en los 40.o llega � entre

verarse el tr�bol ele olor, cuyo verde esmeralda y suave aroma

embellece y anima esas feraces prader�as. Toda esta rejion
carece de liosques y de grandes �rboles, pero en recompensa

tapizan su sudo variedad de flores y herbajes olorosos que se

mezclan � la inmensa alfombra de gram�neas forrajeras.
Su hidrograf�a consiste en algunos arroyos que descienden de

las alturas del Oeste, como ser el pantanillo y dos � tres ar

royos mas que Jiajan del grupo avanzado del Morro; en el rio

Quinto que atraviesa esta zona em Mercedes y el Lechuzo: y
finalmente, en algunos manantiales y lagunas circulares que

ocupan las depresiones del suelo, formadas las �ltimas por
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el estancamiento de las aguas pluviales, en los bajos � ca�adas
sin salida, por la falta de declive de] sudo.

2o. Zona de las llanuras onduladas del Naciente. En
esta rejion, la superficie siempre verdeante y florida del suelo
>,e recoje en altos y bajos, heriz�ndose. como quien dice, en

pliegues mas � menos profundos y Jos cuales se tienden en

grader�as al pi� y como formando Jos falderios de los siste
mas p�ntanos. Esta zona tendr� 20 leguas ele ancho en un

promedio ele este � oeste, estendi�ndose en largo desde los
cerros elel Rosario y la Estanzuda al norte en los 32�, hasta
los �ltimos declives elel lindo grupo de V�rela al sur, en los
35" de latitud austral. En cuanto � su flora, esta zona como

la anterior, se halla cubierta del verde y alto tapiz que for
man las gram�neas forrajeras, el romerillo, el poleo y otras

yerbas odor�feras. Ademas, salpican este verde y florido
manto de herbajes, ramilletes diseminados de Caldenes y lu

nares y cejas de frondosos bosques de ceratomia y otras le

guminosas arborescentes.
Dominan esta zona, en toda su estension los grupos aisla

dos y destacados del Rosario, levant�ndose en lontananza �

manera de Pi�'�midcs del lazuli; las crestas �ndigo de la sier

ra puntana : Ja eminencia aterciopelada del Alto Grande y los

grupos de z�firo del Lince, Chalante y V�rela que se pierden
en el Sur � manera de atalayas avanzadas. Su hidrograf�a
consiste en multitud de arroyos y manantiales mas � menos

abundantes, los que sacan su orijen en las profundas depresio
nes de las rocas del suelo y cpie forman innumerables quebra
das y ca�adas mas �.menos profundas y verdeantes, matizadas

por verbena rojas, azules, moradas y amarillas y por variedad
de olorosos herbajes. El rio Quinto que desciende de las heri-
zadas sierras del noroeste, atraviesa cliagonalmente esta zona

corriendo en la direcci�n del sudeste, dentro ele un profun
do y sinuoso cauce, sombreado de frondosos talas y sauces y
de los Illancos penadlos sedosos de las cortaderas, entre dos

cordones ele altos y floridos lomajes en que se muestra el gra
nito y el cuarzo.

3." Zona de los Sistemas destacados. Comp�nese esta
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de los grupos aislados del Rosario, ele] �Morro, del Linee, de

Chalante., de V�rela y otros menores. Il�llansc todos (dios

diseminados irregularmcnte en la. direcci�n ele norte � sud.

dentro � inmediatos de la regi�n en la 2." zona. Todos ellos

se destacan en las llanuras despegadamente y sin conexi�n

aparente cutre si, esepto los tres �ltimos, ligados tal vez al

sistema de la. Punta y coronando un cord�n � loma continua

da (�ue les es com�n. Esta zona, se halla como enclavada en

la anterior � incluida dentro de sus limites.
Por lo dem�s, en lo que es � su aspecto esterior. nada

es mas interesante y mas pintoresco que esos destacamentos es

calonados de alturas que se desprenden en azul �ndigo sohr"
el . e'este di�fano del cielo, en los espl�ndidos horizontes pun
�anos, perdi�ndose en la lontananza de las llanuras verdean

tes, floridas y accidentadas en ca�adas y bosques � maner.i

d�' pir�mides aisladas y solitarias de lapizlazuli.
4." Zona ele las altas cierras. Constit�yenla en la pro

vincia, dos sistemas independientes y dispuestos siguiendo
meridianos diferentes, aunque contiguos. Estos dos sistemas

son el de la cierra de la Punta, y la estremida.d austral de la

cierra de C�rdova. El primero ele estos sistemas tendr� 65

leguas ele largo, sobre 7 de ancho en un promedio Const�-

t�venlo altas cuchillas de miea-sehista y cuarzo, cuyos �ngu
los agudos herizan sus cumbres, las que interrumpidas al prin
eipio por dos � tres portezuelos que cortan la estremidad aus

tral ele la cierra, se tienden despu�s de haber culminado hasta
3000 pies en Paneanta, dejenerando en p�ramos, altiplanicies
y ca�adas altas que se ensanchan al norte, dando al sistema la

configuraci�n gr�fica de una arpa antigua.
Este y ed otro sistema que se describir� mas adelante, son

bastante elevados para, observarse en ellos el fen�meno de la

gradaci�n, � mejor, de la geograf�a dr las plantas, como la
llama. Humboldt, Su pi� que arranca de la regi�n de los

bosques, v� despoj�ndose sucesivamente de vejetacion alta �
medida cpue se eleva, degenerando sucesivamente los �rboles
en arbustos, estos en yerbas y por �ltimo, en las cumbres.
solo vejetan las gram�neas al postres, entreveradas de flores
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peculiares de esa rejion. Asi. sus p�ramos y altiplanicies.
despojados de v�jeteles altos, solo ofrecen una rica alfombra

de flores y gram�neas forrajeras; mientras � media altura, se

v� brotar de entre las vivas pe�as, las arboreseneias arom�
ticas del molle dulce, y las quebradas, ricamente perfumadas
por el arrayan, d poleo, la salvia y la menta. El pico mas

alto de este sistema es el Tomalasta. alto de 5000 pies, cuya

superestructura ofrece todos Jos caracteres de haber sido un

volean antiguo, hoy apagado, si bien; presenta la forma
de un cono cerrado piramidal y agudo, asentado y arran

cando exabrupto, de otre inferior mas ancho y trun

c-ado.

La cierra de C�rdoba, en lo (pie corresponde � la pro
vineia de San Luis, le pertenece en su parte Occidental por
unas 25 leguas ele largo, desde la, estremidad de la Estanzuela.
hasta, d punto en que el sistema Cordov�s. cuyos caracteres

son enteramente an�logos � los descritos en el anterior, co

mienza � culminar grandiosamente, elev�ndose probable
mente eu su planicie superior hasta 4000 pies. Este sistema,
de mayores dimenciones (pie d de la. Punta, puede ofrecer.

un ancho desde 9 hasta. 15 � 20 leguas, seg�n avanza al norte.

donde se ensancha como el anterior. Solo la mitad de su

ancho menor corresponde � la provincia de San Luis en la.

estension indicada de 25 leguas.
Entre los dos sistemas Punta.no y Cordov�s, se abre el

magnn�fico valle de Conlara � Renca, tal vez la regi�n mas

interesante y pintoresca de estos pa�ses, y del cual daremos
la descripci�n en un cuadro posterior.

La hidrograf�a de esta zona, en estnemo importante y

compuesta de Jas aguas mas dulces, cristalinas y saludables
del universo, se compone de multitud de bell�simos rios.

ninguno de gran caudal, pero todos muy interesantes y muy
amenos por sus bellas m�rjenes y los deliciosos valles y que
bradas que atraviesan. Los principales �son los rios de Chorri
llos, Rio quinto, Conlara, Rio Quines, Rio Seco, Rio de San

Francisco, Socoseora, Rio del Cati y Nogoli en el sistema
Puntano ; y en el Cordov�s, los rios de la Estanzuela, Piedra
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Blanca, Sauces, Podio, �San Javier, etc. etc. Todos ellos

tienen por tributarios numerosos arroyos que atraviesan las

innumerables quebradas infracturaciones caprichosas de las
sierras.

5." Zona ele los ��aramos y Yall� s allos. Esta forma

parte, � mejor, forma el coronamiento de la. regi�n ele las

alias sierras que acallarnos de bosquejar y se halla por con

siguiente incluida dentro de sus l�mites. Es esa zona eleva
da y �spera, pero abundante en una rica alfombra de gram�
neas alpetres forrajeras, s� bien enteramente desprovista de

grandes �rboles, (pie constituye las altiplanicies � mesetas

de los sistemas indicados, donde no hay elevaci�n alguna que
alcance al limite de las nieves eternas, si bien el Tomalasta

Pega hasta, el de la esterilidad. Por lo dem�s, nada mas

po�tico � interesante �pie esas tiraderas suspendidas, levan

tadas por la naturaleza mas arriba de la rejion de ias nubes.

donde numerosos atos de ganados pastan los floridos forrajes
alpestres; y en donde el aire siempre puro y fresco participa
de esa transparencia, de esa limpidez etherea cpte, en las gran
des alturas, casi permite ver las estrellas � la claridad espl�n
dida del sol. Esas prader�as ol�mpicas, pobladas de reba

�os y animadas por las chozas ele los pastores, abundan en

condores jigantescos. que se ciernen sobre ed pur�simo ether

(de un resplandeciente ciclo, y que ayudan � devorar al le�n

americano, oculto entre las rocas grises, su presa palpitan
te.

En esta zona se contienen las fuentes y or�jenes de todas
Jas diversas corrientes cuyas deliciosas aguas fecundizan el

suelo de la provincia.
3." Zona de los graneles Valles. Comp�nese esta de los

grandes y perfumados valles ele Renca. San Francisco y la.
Punta, � mas de otros valles menores, tales como los de So-
c�seora, el Cha�ar, Cati. Nogoli, el Potrero, las Chacras, etc.
etc. Por lo dem�s, nada mas pintoresco � interesante (pie
esos magn�ficos valles p�ntanos, engastados entre bell�si
mas alturas de cristal y mica resplandeciente; el todo real
zado por una rica y variada vejetacion, por aguas mnrmu-
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rantes y por un sereno y espl�ndido cielo azul y de oro, cu

ya atm�sfera vital difunde la felicidad y diJata los dias y las

facultades de la existencia,
El valle de Renca, el mas hermoso y pintoresco de to

dos, tendr� unas 150 leguas cuadradas de estension. Ei

largo valle lonjitudinal de la Punta, encajado entre la sierra

Grande y el Cord�n dd Peneoso; con la gran Ca�ada en el

medio de la zona ele boscpies que lo cubre, comienza � las

m�rjenes del lago Bebedero y acaba en la estremidacl sur ele

las �Sierras del Portezuelo y Pocho. Tendr� una superficie
de 738 leguas cuadradas. Por ultimo, el valle de San Fran

cisco que es el menor de los tres graneles, se halla al Oeste

respaldado � la cierra y ce�ido por una media luna de altu

ras. Su f�rtil y bien regado suelo, se halla cuJiierto de un

boscpie ele palmeras del g�nero f�nix, ejemplo �nico de esa

clase de vejetacion en esta. zona. Tendr� 18 leguas cuadra

das.

La hidrograf�a de esta rejion la constituyen los rios ya

designados en las anteriores, ios cuales descendiendo de las

altiplanicies superiores de fas sierras inmediatas, por profun
das y pintorescas quebradas, se derraman en los perfumados
valles en diversas direcciones, difundiendo por tocio la fecundi

dad y la vida,

7." Zona, de los bosejues en faldas pendientes. Esta se

estiende � lo largo ele las faldas Occidentales ele las sierras, y
solo en el territorio de la provincia presenta un desarrollo
de 4 grados de largo de norte � sur (entre los 34 y 30" ele
latitud austral) y la cual contin�a, indefinidamente al norte

estendi�ndose. por las Provincias ele la Rioja, Catamarca,
Tucuman, etc. Su ancho, en lo cpte respecta al valle lonji
tudinal de la Punta, varia entre 5 y 11 leguas. Esta regi�n
ele bosques que seg�n hemos visto desciende tal vez desde los

l�mites de Bolivia, polilados en el norte de altos nogales y ce

dros silvestres y en el sur de espinos y ceratomias, termina
en la. hondonada en -que, en una �poca muy reciente, ha ve

nido � aposentarse el lago Bebedero, en su �ltimo cambio de
matriz. En efecto, sus salobrosas aguas han marcado su
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paso quemando los bosques y esterilizando con el natr�n, ed
suelo ele antiguas selvas v�rjenes, hoy reducidas � petrificados
esqueletos, sobre prader�as de eh�pica � pasto salado, en la

paite austral de esta zona.

Su hidrograf�a consiste en algunos manantiales al pi� de
las alturas que la bordan al este, y en represas y ramillones

de aguas pluviales, sea naturales � artificiales, dispuestas ba

jo los bosques, al lado de las habitaciones y que sirven de

abrevadero � los ganados que pastan las suculentas gran�
neas bajo las selvas. La marjen oriental de esta zona se ha

lla tambi�n regada por los rios que se descuelgan de las ver

tientes occidentales de la sierra grande de la Punta.
8." Vjoiki ele la Ca�ada Grande � llanuras interpuestas

entre los dos sistemas paralelos del Pencoso y de la sierra de
la Punta. Comp�nese de una larga lonja de tierras esterili

zadas en parte por la residencia ele las aguas de aluvi�n, que
all� descienden de las dos faldas en pendiente qne la estrechan.
Esta regi�n con sus caracteres distintivos, comienza en las

pampas salujinosas de las Salinas, semejantes al lecho ele un

antiguo lago disecado, formado tal vez primitivamente pol
las aguas del Bermejo, rio (pie baja salado ya. desde las cor

dilleras del Norte de la Rioja y Catamarca y que hoy se pier
de en una rejion de m�danos y bosques � la m�rjen de las

lagunas Sanjuaninas. El ancho ele esta larga y estrecha ban

da de tierras esterilizadas en parte, varia desde 1 hasta 9

leguas, yendo � terminar en la hoya � cuenca donde el la

go Bebedero ajita su verde s�bana de salobrosas aguas, despu�s
ele un parcurso de cerca de 80 leguas.

El piso de la. ca�ada, aunque generalmente est�ril y pe
lado, no carece del todo de �rboles y pastos graminesentes.
habi�ndose formado all� numerosos � importantes estable
cimientos de crianzas, sea por medio de presas , de las;
(�ue hay algunas muy valiosas, � ele v�leles, que son nume-

i osas.

La. hidrograf�a ele la, ca�ada consiste en los ramillones v

dep�sitos formados por las aguas pluviales, sea naturales �
artificiales ; en jag�eles, cpie se eseaJian en la pampa salada ele
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las Salinas, de d�nele se estrae una abundante y exelente sal.

El agua, es muy somera en esta pampa, donde se encuentra �

poca profundidad, como suceder�a en el lecho de un antiguo
lago recien abandonado por las aguas. Por �ltimo, la hidro

graf�a de esta �rida regi�n, se completa con el lago Bebedero

profundo dep�sito de agua, de forma el�ptica, cuyo

eje mayor de 9 leguas de largo, est� dirijido de norte � sur:

v el menor, de este � oeste, presenta un di�mentro de 6 le

guas. Aun se perciben � las m�rgenes del lago los esquele
tos de los antiguos bosques que ocupaban la cuenca (pie �l lia

invadido, tal vez en una �poca muy reciente, abandonando

su antiguo, lecho, cuyos vestijios est�n patentes mas al sur

Forman este lago las aguas de dep�sito qne desde las lagunas
de Cuyo, acarrea el Desaguadero en los meses de abril y ma

yo.

El lago, � mas de los bosques disecados, est� rodeado de
altos m�danos blancos de arenas cuarzosas y de las alturas

del Pencoso al oeste. Inmediato al sudeste, se distingue el
lindo grupo de V�rela, formando un promontorio azulado ;

mientras al sur se estiende una zona ele anegadizos salujino-
sos. cruzados por el lecho sinuoso elel rio Bebedero, que tal

vez sea el canal de desag�e de este lago, hacia el Colorado.

El aspecto de sus m�rjenes, con la sombr�a vegetaci�n que
resalta solire la blancura de los m�danos y los vastos paisajes
adyacentes, cubiertos de bosques, es enj estremo abierto,
interesante y pintoresco. El lago est� poblado de infinidad

de aves acu�ticas, vandurrias. a�ades, graneles gansos y fla

mencos rosados ; grandes patos overos, grullas y multitud de

otros grabadores. Sus aguas, de un bello verde esmeralda.

abundan en dorados y truchas, y sus blancas m�rgenes, que
resuenan con la algazara, de la. volater�a acu�tica, son cu es-

tremo unelidizas. No es preciso acercarse al lago para go
zar de su pintoresca vista. Su hoya est� dominada por el

Alto Pencoso. ele donde puede contempl�rsele en toda su es

tension, en una perspectiva magn�fica.
JUAN LEER ENA.

(Con tina �r�.)



Bibliograf�a y Variedades

PROYECTO PARA LA FUNDACI�N

DE UNA CHACRA MODELO Y GRAN (ENTRO DE ENSE�ANZA
AGR�COLA

"Le sol e'est la patrie; ameliore�
lli'.un e'est servir l'autie"�Augusto.
Bella.

"El valor de los Estados no con-

� s�ste en el del tesoro p�blico, sino en

la cantidad de fanegas de tierra bien

cultivadas.
' ' Don Mi. miel Belgrano.

Cuantos mayores y mas diversos son los objetos que un

pais produce, tanto mas est� asegurada la riqueza y bien estar

de �l, haciendo que un ramo auxilie al otro cuando est' �alte

Nosotros hemos casi siempre seguido el rumbo opuesto y nos

hemos visto constantemente sujetos � las crisis espantosas
cute � cada paso nuestras propiedades rurales y ganados su

fren.

Unas veces puramente pastores, otras nuestras especu
laciones rurales se dirijian principalmente sobre la cultura de

cereales, los capitales se aglomeraban � este olijeto y produ
c�an la bancarrota mas completa. Nunca hemos visto mas pial-
pable estas verdades que en los �ltimos a�os en que la guerra
de Rusia favoreci� nuestro pastoreo con los altos precios de los

cueros y sebos, vimos entonces subir grandemente el ganado
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vacuno y emplearse en �l cuantiosos capitales; mas como la
causa no era sino transitoria desapareci� ella y vimos esta es

peculaci�n caer ele tal manera por la falta de ulereados, has
ta no tener precio ni demanda alguna, como hoy sucede ;

siendo mas bien en muchos casos, la posesi�n de esta clase ele

ganado una. carga onerosa para, el epie los posee.
No quedaban sino las ovejas ; esta era la �nica especula

ci�n posible todos los capitales aflu�an alli y hoy repletos de

riqueza habi�ndose llenado, por decirlo asi todos nuestros

campos h�biles, con sus aumentos, no se encuentra y� mercado

para ellos, los precios descienden � cantidades cpie equivalen
� la ruina mas perfecta, de esta especulaci�n rural ,- epie se sos

tiene haciendo esfuerzos oneros�simos, con la sola esperanza
de ver modificada la ley de tierras de noviembre de 1864 � y
ver asi abierta � la especulaci�n las inmensas �reas que esta

ley tiene hoy completamente cerradas Pero hoy � mas la con

sideraci�n ele que la tardanza, que nuestro orden ele cosas pone
� la revisi�n de esta ley, ha venido y� � crear una emigraci�n
constante y r�pida de una gran parte de nuestros criadores �
las Provincias de Santa F�, y Entrerios, adonde encuentran

ventajas en la adquisici�n de la tierra, que en Buenos Aires se

les niega ; circunstancia por la cual taf vez cuando tenga lugar
la revisi�n de dicha ley, sea y� demasiado tarde para que la

especulaci�n solire las �reas de propiedad p�blica pueda tener
lugar, y que aun ciado el caso que tuviese, hay que tener
presente que la producci�n de la, lana, crece r�pidamente en el
mundo entero, tanto � en mayores proporciones que entre
nosotros; la Australia, el Cabo de Buena Esperanza, la India.
y recientemente California, y la Nueva Zelanda vienen � au

mentar la competencia en los mercados Europeos para nues

tros productos, y si es cierto que el consumo aumenta, tam-
Jnen lo es cpie esto no sucede sino en raz�n directa ele la ba
ratura, y que por consecuencia, el t�rmino de las ping�es utili
dades len esta especulaci�n, aunque remoto � nuestro modo
de ver, llegar� por orden natural de las cosas, y entonces no

estando preparados para afrontar la p�rdida de la �nica, in
dustria rural, cpte parece hoy epied�rnos, el cataclismo tiene
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tpie ser duramente severo.

El trigo ha dejado de ser mucho tiempo lia una especu
laci�n importante en el pais. los pobres labradores gimen
agoviados bajo las mas pesadas deudas, sujetos � las usuras

mas reprehensibles, ven al cabo de los trabajos y penalida
des del a�o, que el fruto de su cosecha es menor que las deu

das que han contra�do para obtenerla. En algunos partidos
adonde el precio de la, tierra hace que la labranza no sea er

rante, el pobre paisano ciego, siembra trigo sobre trigo por

largo n�mero de a�os, agotando asi las facultades producti
vas del terreno hasta que la producci�n se reduce � cero y
entonces desesperado, dudando hasta del trabaje) mismo, emi

gra en busca de otras ocupaciones, cpie ya parecen cerr�rsele y

obligarle para encontrar pan para sus hijos, � buscarlo como

el lobo en el primer redil que pueda sorprender.
Las propiedades rurales en las cercan�as de Buenos Aires.

eon muy pocas escepciones. son una carga para el que las po

see, bajo semejantes condiciones. Si � esto se agrega, las se

cas que ya puede decirse se lian hecho casi anuales entre no

sotros, completaremos el cuadro menos halag�e�o, que pue
de pintarse de un pais. que hasta ahora se lia cre�do rico

por que sus necesidades eran menores que sus productos.
En la conciencia de tocios est�n hoy estas verdades: el

ganadero desesperado siente que no hay especulaci�n posi
ble, muchos que no lo son, ven que vivimos en un estado
completamente artificial, que nuestra sociedad no tiene liase
econ�mica s�lida ninguna, que una capital como Buenos Ai
res, sin industria propia, existiendo del producto de nues

tras campa�as, (pie alisorbe de dia en dia de una manera

asomlnrosa, esterilizando y secando completamente Jas Cuen
tes de esa. riqueza misma que la alimenta, es un contra sen

tido que tiene (pie darnos duras y muy severas lecciones. En
la mente ele todos los hombres pensadoras se ajilan va los
medios ele dar base al estado artificial en que vivimos hacien
do que los productos de nuestro pastoreo sean mayores y
mas seguros, y algrunos llegan ya hasta, proponerlos.

No hay mal por mayor que sea que no tenga sn rcnfelio
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y son precisamente circunstancias como Jas actuales que ha
ci�ndose sentir duramente hacen que Jos remedios que se les

opongan sean mas duraderos y eficaces.
Es para esto que venimos no � proponer medios emp�

ricos, ni r�pidos que nada producen sino crueles decepciones ;

sino los lentos y graduales, pero seguros del trabajo sistema

tizado : para conseguirlo debemos empezar tratando de com

binar nuestro pastoreo eon la labranza, de los campos esta

Meciendo la, cultura, de Jas cereales en todos aquellos lugares,
adonde Ja clase ele pastos por el pastoreo continuado, han

llegado � adquirir una ternura tal, que no resisten veinte

dias �le seca y (pie naturalmente est�n � una �tsLancia con

veniente de los mercados.

Esta ha sido la historia de todos los paises cuya civiliza

ci�n pasada � presente admiramos hoy. Puramente pasto
res en sn estado primitivo, viv�an eu la, vida patriarcal; la

poblaci�n y las necesidades ios hicieron agr�colas, pasando
inmediatamente elel. pastoreo �nico � la. combinaci�n de este

con la cultura, en grande escala de las cereales ; �nica espe
culaci�n posible en el estado econ�mico y de poblaci�n de

iodo pais que sale de sn periodo pastoril. Asi lo hace la Pu

sia Meridional, Chile en gran narte y aun los paises � quie
nes la civilizaci�n del siglo XIX ha dejado atr�s como la Per-
r�a y otros.

Nosotros estamos favorecidos con los iiie.rca.rlos Brasile

ros � seis dias de nuestros puertos, y por la feracidad de una

tierra virgen, que ni descuajar hay, como tienen cpie liacerlo

en los Estados luidos, los provedores boy de estos; apesar
ci� ia distancia inmensa ele que est�n separados.

Esta combinaci�n trae el aumento de la. renta y si si
mult�neamente nos ocupamos del estudio de las diferentes
razas ele animales dom�sticos, que puedan vivir sobre mus-

tros campos. Si hacemos comprender que la vaca no sola
mente produce una renta por el valor ele la carne, que hoy
no encontramos quien la compre, sino por las ricas produc
ciones de que es suceptihle, en un pais adonde la leche y el
<unsai son mas caros, que en los mas ricos y populosos een-
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tros ele poblaci�n Europea, y que basta sus mas inferior..';,.

producciones sirven � aumentar la riqueza, dd misino terre

no en que viven, y �pie en muchos casos una, buena vaca le

chera puede producir una renta anual ele dos � tres mil pe
sos de nuestra moneda, mientras que hoy corren errantes en

nuestros campos gravando � su propietario con gastos pura
mente improductivos.

La oveja, hoy el principal venero de riqueza nuestro: ne

cesita un estudio prolijo de las razas; Jas condiciones en que
viven, las alteraciones que sufre ef vell�n, seg�n los climas

Jiajo los cuales se desarrolla, la influencia de estos y los ali

mentos solire la piroduccion de la leche y la necesidad ele que
las cruzas se hagan sistem�ticamente para epie una raza n>

descienda dejenerando. Conocimientos que adquiridos nos

pondr�n en aptitud ele dar � las crias la direcci�n que nos

convenga y no estar sujetos � las impulsiones, que del ex

tranjero recibimos, seg�n los caprichos de las especulacio
nes puramente comerciales que cpiieran hacerse sobre noso

tros.

El cerdo, uno de los animales dom�sticos mas producti
vos conocidos, cuyo precio hoy es tanto � mayor que el del no

villo n�as gordo. Necesita seguramente espJotarse su crian

za con empe�o, conocer todas sus diferentes razas y los me

dios como se conservan provediosamente ; dando asi ocupa
ci�n � muchos campos qne hasta, hoy yacen completamente
bald�os.

El caballo, cpie tendr� que ser siempre nuestro medio

principal de locomoci�n y epie tanto estudio necesita su cria

y la conservaci�n ele sus razas.

La cabra de Angora, viene luego cuya, aclimataci�n en

el Estado Oriental produce ya tan ping�es resultados, asi
como su introducci�n en C�rdoba se los asegura tambi�n:
merece ensayarse en grande escala, en todas las provincias-
ele la Rep�blica cuyo terreno se presta, al cultivo de una

especie tan. productiva.
Las aves dom�sticas no deben ser tampoco olvidadas.

pues es uno de los mas importantes ramos de la industria
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.agr�cola, que hoy vemos abandonada hasta el grado de ser

cu algunas estaciones del a�o, una. rareza sus productos.
El gusano ele seda y la abeja�son dos valiosas industrias.

que en todos los paises civilizados son el mas poderoso ausilio
con que las familias pobres cuentan para su entretenimiento;
i causa del poco capital que su esplotaeion exije.

Si del reino animal pasamos al vejelal, �cuanto hay cpie
hacer en esta, materia!�en un pa�s yermo adonde ni un solo
�rbol vejeta naturalmente (� eseepcion elel tala) y adonde los

rayos solares del est�o azotan con tal fuerza nuestras llanuras
haciendo por su intensidad irradiar en la inmensidad del es

pacio la humedad cpie el aire contiene, y alejando por conse

cuencia toda esperanza de lluvia durante las terribles secas,

que obligan al desgraciado propietario argentino � correr en

la inmensidad de la Pampa, sujeto � todos los horrores de la

vida, n�made; en busca de pasto y agua para sus ganados.
A nadie se le esconde que los Jioscpues conservan Ja hu

medad del suelo, hacen que el aire que los rodea participe ele

ella y por consecuencia facilitan la condensaci�n ele los vapo
res acuosos que la atm�sfera, contiene, contribuyendo � su sa

turaci�n.

De aqui tambi�n la necesidad, urgente de ocuparse de la

plantaci�n ele bosques; cid estudio de aquellas esencias, que
mas f�cilmente puedan vejetar sobre nuestros campos, bus

c�ndolas ya sea entre los que viven en las dem�s provincias
vecinas cuya vejetacion es r�pida y su aclimataci�n es mucho

mas segura.

Viene � mas d estudio de aquella clase de pastos cuya
cultura, nos convenga practicar en grande, y de aqu� la nece

sidad de cercos y el estudio de los medios de hacerlo lo mas

seguro y econ�micamente posible, tratando de conocer las

especies que mas se presten � estas condiciones.
Si de aqui pasamos ai estado de ignorancia lamentable �

que se halla reducido nuestro cien veces desgraciado hombre
ele campo, su vida n�made, la falta de h�bitos que lo fije �
la. tierra, carencia completa de .familia y de hogar, siendo
el azote casi siempre de las poblaciones por donde pasa, hacen
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cada, vez mas urgente el ocuparnos con ahinco ele buscar los

medios de ir remediando estos males.

Estos esl udios y trabajos nos conducir�an � que se esta

bleciesen tres zonas para nuestra industria, rural; la primera
de la agricultura propiamente dicha, � donde se ver�a ligado
el pastoreo con el cultivo de la tierra; la segunda adonde no

estando tan traqueado el terreno, la falta de pastos no �cria
tan frecuente y por consecuencia permitir�a la crianza de ia

oveja bajo el actual sistema de pastoreo, y la te�era en donde
la crianza de la vaca se Hiciese como ahora se hace en las

estancias fronterizas Sistemas estos dos �ltimos, (pie ei au

mento de caminos, la poblaci�n y las circunstancias ...��.ri�-

micas del pais, ir�an reduciendo y modificando � medida que
Jos conocimientos se difundiesen y la paz y tranquilidad se

dimentase.

E. OLIVERA.

(Contliui! ir�.)
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Desde su fundaci�n hasta el a�o 1810 inclusive

�

Catalogo ele lees producciones ele la imitre n�a de Ni�os Eryu�-
silets. con observaciones y noticias cariosas,

DESDE EL Aѻ J7S1 HASTA 1810,

Precedida- de una biograf�a de,1 virey don Juan .los� de V�rtiz y de
-una -diserta'aiion sobre el orejen del aite de imprimir en Ai: erica

y especialmente en el Rio de la Plata.

('Continuaci�n) (J)

67. Bendita sea la sant�sima Trinidad.

Novena para venerar � la sat�sima y August�sima Trini

dad y alcanzar de su piedad inmensa, copiosos beneficios.

Con superior permiso.
Reimpresa en Buenos Aires : En la real imprenta ele loa

Ni�os exp�sitos, a�o de 1793.

(32- p�gs. in 16.o)

68. Exercicio de las siete palabras dirigido � alcanzar
de Dios buena muerte. Compuesto por el venerable siervo
de Dios fr. Henrique Suzon del orden de Predicadores. Reim

presa � costa de un devoto que la dedica � la virgen del Rosa
rio. Con superior permiso. En la imprenta de Ni�os Ex-

1. Vea.se la p�gina 512 del �tomo VIII.



25� LA REVISTA DE BUENOS AIRES

p�sitos. A�o 1793.

1 lii p�gs. i n .1 2.nj

1794.

69. Instrucci�n provisional de Las obligaciones � que los

Alcaldes de Barrio deben sujetarse y aplicar su zelo y esmero

luna conseguir d mejor orden y gobierno de sus respectivos
distritos.

Estas instrucciones contienen 23 art�culos de los cuales
se deducen las atribuciones y la jurisdicci�n acordadas � Jos

Alcaldes de Barrio. los cuales "para que fuesen p�blicamente
conocidos y reputados, como correspond�a � unos empleos
de Rep�blica tan autorizados y honor�ficos, usar�an del dis

tintivo � insignia de un bast�n con pu�o de plata sin labor

alguna y ele hechura uniforme.''
Los Alcaldes de Barrio cuidaban del aseo diario y lim

pieza de Jas calles, ele la compostura ch- los pantanos, con au

silio de los presidiarios. No permit�an caballer�as sueltas ni

atadas en los postes � puertas ele calle y pulper�as sino el

tiempo preciso. No permit�an que los artesanos constituye
ran la calle � veredas en talleres de su oficio: que anduvieran
cerdos por la calle. Era incumbencia ele los alcaldes velar

pior el cumplimiento elel contrato del alumbrado p�blico;
acudir en caso de incendio al paraje donde ocurriese convo

cando � los carpinteros, herreros, alba�iles, alarifes, maes

tros ele obras, aguateros y carretilleros. Entenelian como

jueces en asuntos de corta t uliilad. en la inspecci�n de los

mendigos para que no abusasen �le la piedad p�blica, en la

de las casas de juego para que los criados � hijos de familia
no concurriesen � ellas y especialmente � bis de truco, billar y
bolos etc. etc.

Los alcaldes estaban obligados � mas. � matricular � to

dos los vecinos y habitantes de su pertenencia, formando una

matr�cula -especial de los estrangeros con especificaci�n ele
domiciliados y transe�ntes, nombre, naci�n, patria, estado.
religi�n, nombre de sus mujeres y n�mero de hijos, oficio �
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destino "y el obejto de permanecer en esta capital.
El art�culo 17 ele estas '�instrucciones' merece transcri

birse �ntegro; ''El que quiera construir casa � cualquier otro
i difieio presentar�, como est� mandado, ante esta superio
ridad el plano que lo demuestre, pues aunque � ninguno se

impedir� la justa libertad de su derecho, debe no obstante ser

examinada en raz�n ele la seguridad y decoraci�n p�blica que

ha de observarse como igualmente aquella uniformidad cpie

lauto contribuye ai esterior ornato y hermosura de los pue

bles."

En la �poca � cpie seg�n nuestras indagaciones corres

ponde este documento, estaba � la cabeza del Virreynato ei

Teniente General don Nicol�s de Arredondo, el mismo que

apoy� Ja idea de la creaci�n de un consulado de comercio en

Buenos Aires.

70. Real c�dula de erecci�n del consulado de Buenos

Aires, espedida en Aranjuez � XXX de enero de MDCCXCIV.

Con el superior permiso. Reimpresa en Buenos iAres.

MDCCXCIV. -En la Real imprenta de Ni�os Exp�sitos.

(47 p�gs. in 4. o)

Esta c�dula contiene las reglas para el gobierno dd con

sulado ele Buenos Aires, con car�cter de provisorias y mien

tras no se le diesen "ordenanzas propias.'' El instituto del
consulado era 'da mas breve y f�cil administraci�n de justi
cia en los pleitos mercantiles y la protecci�n y fomento del

comercio en todos sus ramos." Lo primero estaba esclu-
sivamente confiado � un tribunal compuesto del Prior y de
los c�nsules, con sujeci�n � las ordenanzas de Bilbao Las

audiencias del tribunal debian celebrarse los martes, jueves
y sallados, desde las 8 hasta las 10 de la ma�ana � hasta mas

tarde si fuese necesario. El tribunal tenia un escribano, dos

porteros alguaciles, un asesor titular. El distrito de su ju
risdicci�n se estendia � todo el Virreynato del Rio de la Plata.

A mas del tribunal de comercio, creaba esta c�dula una

Junta, compuesta del Prior, c�nsules, consiliarios y s�ndicos.

i
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con el secretario el contador y el tesorero. El art. XXII se

�ala los objetos y Hnes de esta Junta y dice as�. La protecci�n
y tomento del comercio ser� el cargo general de esta Junta.

y cumplir� con �l procurando por todos los medios posibles
d adelantamiento de la agricultura, la mejora en el cultivo

y beneficio de los frutos, la. introducci�n de las m�quinas y
herramientas mas ventajosas, la facilidad en la circulaci�n

interior, y en suma cuanto parezca, conducente al mayor au

mento y estension ele todos los ramos de cultivo y tr�fico ete

etc.

A los huidos del consulado se concedian por esta c�dula
( l medio por ciento sobre el valor de todos los g�neros, fru
tes v efectos comerciales que se estrajesen � introdujesen por
mar en todos los puertos de su distrito, y todas bis multas v

penas pecuniarias que impusiese el tribunal.
El primer prior nombrado en el art. XXXIX lo fu� don

�Manuel Rodr�guez de Ja Vega, y el secretario, don Manuel

Belgrano Gonz�lez, quien como economista se hizo tan notalil"

en este empleo, como despu�s ele la revoluci�n en la carrera

de �as armas que abraz� solo por amor � la. patria y � Ja

causa de la. independencia.
El consulado tenia, como tribunal, el tratamiento de

se�or�a y por escudo de armas el mismo ele la ciudad orlados
con figuras alusivas � su instituto.

(A�o 1795.)

71. Theses ex universa, theologia depromptie. (p�as Do-

rminus Marianus ab Irigoyen regalium studiorum bonaerensis
alumnos publico subjicit examini. Superiorum permissu. In
eivita.te Bonaerensi. Apud Thipografiam Regiam Parvulo-

rini! orpbanorum.

(32 p�igs. in 4.0 inclusa la car�tula�sin foliatura�hernioso tipo�
sin fecha.

Este acto p�blico ele teolog�a tuvo lugar � las tres de la
larde del dia 18 de agosto de 1795. en presencia �Id Virey
don Pedro Mel� de Portugal, � quien el alumno don Mariano
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de Irigoyen en nombre de la juventud estudiosa, y teniendo

por padrino al doctor clon Melchor Fernandez, dedic� en los

siguientes t�rminos aquella muestra p�blica de si� aprove
chamiento: Exmo. Domino Domino P.lre� Mello d' Portvyolet
Yiltiun. AHUtaris �rdinis sancti Jacob-i AEquiti strcnuissitHo.
siimmii hispau�arii ni regina stabuli Piafe t-to administro pr�

ximo, Rigeilium exereituum Doctori generali. provinciarum
Flum�nis Argintei, aliarumqiu adjacentium Pro-Reg� Pras-

tantissimo, nec non t�rra marisque moderatori Generali 1 ah-

dissimo Regalis Prcetoriani Bonaerens� se natas p-r.psidi li'fegc-
: timo, sueer Rcqictm Gazam. ac vegtigal M�ximo C�ratele etc.

etc. etc. Culi

Sive Re m Militaran exe.rcendo.
Sive Civilem Rcnipublicam administrando.

Sive sentoitias aquilate proferendo,
Admirationi est �mnibus,
Imitationi es pait�is, etc.

Por el mismo estilo y en el mismo idioma contin�an los

elogios exajerados � las virtudes eled Virey en tocia la exten

sion de tres p�ginas.
I�n aquella misma ocasi�n el doctor clon Carlos Jos�

Montero Cancelario de los Reales estudios, pronunci� una

"oraci�n Jaculotoria ". encomiando la persona del elevado
Mecenas que Jionraba con su presencia aquel respe table Ly-
eeo. A esta arenga � discurso que se conserva in�dita, alu
de el mismo doctor �Montero en la oraci�n f�nebre cpie pro
nunci� d clia 13 ele octubre de 1797 (1) � las exeepiias de

Mel�, cuando dice eon elocuencia: "Quien me hubiera chebo
la tarde elel clia diez i ocho de Agosto del A�o pasado de noven

ta y cinco: t� cpie ahora lleno de veneraci�n y respeto en

medio de esta Asamblea de doctos, asi honras y elogias el
m�rito y autoridad del Vice Real Patrono de estos Reales Es
ludios: t� que ahora en su amable presencia pronosticas tan

tas felicidades � esta tan amada patria: t� eres el mismo pol
vo y ceniza, (pie seg�n el orden de los incomprensibles jui-

1. V�ase el n�mero S8 de esta Bibliograf�a.
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cios del se�or, hab�is de hacer el elogio f�nebre de su muer

te. Antes de dos a�os este h�roe eme quisiera fuese inmor

tal, ha de pasar de este dosel al f�retro, de este sitial al se

pulcro, todo sorprendido hab�is de aclamar VOS misino sobre

mis cenizas: asi acalla, toda la pompa y grandeza humana;
cuanto el hombre piensa y aun el hombre mismo es vanidad."

Las c�tedras de teolog�a, como parte de los estudios

p�blicos del colegio de San Carlos de Buenos Aires, se crea

ron por la. junta �Municipal, de temporalidades en acuerdo elel

dia 28 de Marzo ele 177b. Estas c�tedras fueron tres: dos de

teolojia escol�stica, y una de moral, y el nombramiento -para

desempe�arlas recay� en los doctores don Carlos Montero,
clon Antonio Basilio Rodr�guez de Vida y clon Mat�as Canta

dlo. El primer curso de esta ciencia se abri� el 21 ele fe

brero de aquel mismo a�o 1776, resultando de esta fecha

que el acuerdo citado ele la Junta de temporalidades no fu�

mas que la sanci�n oficial de nombramientos hechos de ante

mano.

Antes ele la fundaci�n de esta ense�anza � espensas de

las rentas de temporalidades y bajo la direcci�n elel Estado.

se estudiaba la teologia en ka casas ele regulares que reci
b�an oyentes de fuera del calustro. En el a�o 1773 los

padres lectores de teologia de Santo Domingo, San Francisco

y la �Merced contaban entre sus disc�pulos 16 seglares, diez
de los cuales corresponden al primero de estos conventos.

El estudio de la Teologia no tuvo interrupci�n desde el
a�o 1776 hasta el de 1818; pero con respecto al a�o 1811.

encontramos la siguiente nota en el libro de ' ' aprobaci�n de
ex�menes: "En este presente a�o de 1811 no hubo estu-
" chantes te�logos por no haber dado el curso anterior del a�o
"1807 los que correspond�an, � causa ele la dispersi�n epie
"hube) de los estudiantes con motivo ele las ocurrencias de esta

"capital con la invasi�n de los ingleses, ni menos por lo mismo
"vinieron, de fuera otros, hasta quedar en la. minoridad y
"carencia notada." �Manuel Jos� Pereyra Saravia.

Las Tesis de clon Mariano de Irigoyen pueden conside

rarse como el programa general de materias que comprend�
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el curso teol�gico del colegio de San Carlos, y lia jo este punto
de vista tiene mucho inter�s, y mayor aun si se considera que
los testos de los catedr�ticos del ramo no se imprimieron ni
han llegado hasta nosotros manuscritos.

Irigoyen debia sostener, ante todo, que Dios es cansa y
principio de todas las cosas, verdadero, eterno, inmutable,
omnipotente, inmenso y por consiguiente que es her�tica la
doctrina de los Maniqueos sobre el principio del bien y de)
mal que debe desterrarse � la regi�n de la f�bula. Despu�s
de varias consideraciones sobre la intervenci�n de Dios en la
voluntad del hombre, pasa � combatir los errores de Jos he
r�ticos contra el misterio de la Sant�sima Trinidad, y espe
cialmente los ele Axxio y Sabelio. Sobre esta materia se estien
de el sustentante de la tesis desentra�ando del fondo de la doc
trina ele la Iglesia, la verdadera creencia sobre la naturaleza,
ele las personas de este profundo misterio hasta llegar � otro
en que se cifra la, salvaci�n del g�nero humano. El �Mes�as
anunciado por los profetas, esperado por los Jud�os, es Jes�s
Nazareno hijo de Maria V�rjen, y solo quienes le crucificaron
pudieran poner en duda esta verdad tan clara como la luz del
medio dia. El �nico motivo de la Encarnaci�n fu� la reden
ci�n del g�nero humano, de tal manera epie si Ad�n no h ti
b�ese. eaido en pecado el verbo no se habr�a hecho carne. Dis
curre en seguida sobre las dos voluntades divina y humana,
sobre la gracia, de los sacramentos de la. nueva ley, diferente
de la ele los antiguos en cpie una. era. opere operato y la otra.

opere operantis.
� Que eficacia tiene el temor del infierno para la ramision

del pecado ? Esta es una de las materias de la, tesis, y motivo

por consiguiente para distinguir los actos de la voluntad en

voluntari.ee necesaria, y en voluntara libera-'. Las acciones

que provienen del miedo son voluntarias � involuntarias �
la vez � mista ; prob�ndose esta proposici�n con el liecho de
Loot y de sus hijas.

Sobre la naturaleza de la. iglesia, cat�lica, su difinicion y
.lurisdiccion, ocupa la tesis algunas pajinas, estableciendo su

infalibilidad en las resoluciones sobre el dogma, Por �ltimo.
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Ja Tesis finaliza recomendando como el mejor r�gimen ele
Gobierno al Mon�rquico absoluto tal como Cristo Nuestro
Se�or lo estableci� para la iglesia.

72. Catecismo y esposicion breve ele la doctrina cris
tiana. Compuesta por el Padre Ger�nimo de Ripalda de la

Compa��a de Jes�s, ahora de nuevo enmendado. Con cuatro

tratados muy devotos, y el orden de ayudar � misa. Con un

acto de contrici�n.

Con licencia, En la Real imprenta ele Ni�os Exp�sitos.
a�o de 1795.

143 p�gs. i n 16,0

73. Ejercicios devot�simos para visitar el sant�simo sa

cramento en su octava, en las indulgencias de cuarenta horas

y ciernas fiestas en que est� patente tan augusto sacramento.

Los que en reverente obsequio � tan soberana magestad, ha re

copilado y puesto en m�todo un devoto. Con las licencias.
necesarias. Buenos Aires en la Real imprenta ele Ni�os Exp�
sitos, a�o 1795.

(46 p�gs. iu 1 2. o)

(Bella, edici�n, tipo grande y redondo.)
74. Novena, de la, sacrat�sima Virgen del Carmen, Ma

pa madre de Dios, Reyna. de los Angeles, y se�ora nuestra. Dis

puesta con varias meditaciones diarias por un in�til siervo

de la, misma, Reyna del Cielo.

Con. licencia de Buenos Aires.
En la. Real imprenta ele Ni�os Exp�sitos, a�o de 1795.

(32 p�gs. in S.o)

75. Oraci�n que dijo al Exmo se�or don Pedro Mel� de

Portugal y Villena Virey GoJiernador y Capit�n General de
estas Provincias, don F�lix Antonio Gallardo, uno de los Di

putados liara, ofrecer al mismo se�or Exmo. una corrida de
toros en celebridad de su entrada al mando de este Vireynato.

(hoja, suelta, 2 ip�.gs. fol. sin fecta ni lugar de Impresi�n.)



PRIMERA IMPRENTA. 263

El autor de la oraci�n, (que era oficia! ele In contadur�a.
seg�n la, guia del a�o 1793, p�g. 10; compara al virey con Ja-
no. rei de Italia y espera, que como este fomentar� la agricul
tura, el comercio y las artes. ..." Esta confianza, dice al

terminar, unida al deseo de celebrar la entrada de Y E. al

mando de este Reino, ha exitado los �nimos ele algunos sil

g�los de Ja milicia, del comercio y de Jas oficinas, � ofrecer �
V. J-�. una corrida, ele toros sin otra particularidad que la de

ceder al arbitrio de V. E. la inversi�n de su total producto
en la obra pia (pie fuera mas elel agrado de V. E. D�gnese
V. E. admitir esta peque�a oferta, engrandecerla con su asis

tencia, darnos Ja venia para verificarlo, y suplir el defecto
de la poquedad con la consideraci�n de que no siempre al

canzan las facultades basta donde llegan los deseos. Dixe.''

J�l Virey Mel� se recibi� del mando el dia 17 ele marzo

ele 1795. Falleci� en Montevideo. La noticia de su enfer

medad, lleg� � Buenos Aires el Viernes santo 14 de Abril, ele

1797 y la, de su muerte en los dias siguientes ele Pascua, Su

oraci�n, f�nebre la pronunci� ed doctor Carlos Jos� Mantero

en la iglesia. Catedral el dia 13 de Octubre de 1797.

V�ase el N.o 88 de esta bibliograf�a.
En el museo p�blico ele Buenos �Vires se conserva d re

trato al oleo y de cuerpo entero de este Virey.

1796.

76. Ave �Maria, Novena, � la mejor Rosa elel Paraiso de

Dios .Mar�a- sant�sima elel Rosario, epie sac� � luz el Real con
vento ele San Palilo de la ciudad de Sevilla, orden de Predi

cadores.
Con licencia. En Buenos Aires, en la Real imprenta de

Ni�os Exp�sitos. A�o de 1796.

39 p�gs. in S.o

77. Novena al glorioso San Roque, protector contra pes
tilentes dolencias. Dispuesto por don Antonio Joseph de

Figueroa, y Rosillo, m�dico de la villa de Ladrada. Con li-
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cenc�a en Bu, nos Aires. En la Real imprenta ele Ni�os Ersp�
sitos, a�o 1796.

(30 p�gs. in 16.o)

Existe una edici�n ele esta novena anterior � la presen
te�en el mismo formato, en 28 p�ginas sin fecha fija de

impresi�n, pues solo dice asi al pi� de la car�tula: "con el

superior permiso elel Exmo. se�or Virey Marqu�s de Loreto
En Buenos Aires. En la Real imprenta de Ni�os Exp�sitos."

El mariscal don Nicol�s Francisco Critobal del Campo-
Marqu�s ele Loreto. gobern� desde el a�o 1784 hasta el de

1789. por consiguiente, entre una y otra edici�n ele la No

vena ele San Rocpie mediaron cuando menos ocho a�os.

78. Novena � la Rosa M�stica, �Maria Sant�sima del Ro

sario. Nuestra se�ora dd Convento ele Predicadores de Potos� :

Primera Conepiistedora de estos Reinos elel Per�, y continua

conquistadora de los corazones.

Dispuesta en m�todo breve para cpte se haga en todas

sus festividades especialmente en la del Sant�simo Rosario que

se edebra el primer Domingo de Octulire.
Con licencia en. Buenos Aires. En la real imprenta de

Ni�os Exp�sitos a�o de 1796.

(64 p�gs. in 16.o Es o! libio de este formato mas peque�o �pie haya
publicado la imprenta de Ni�os Exp�sitos, pues la composici�n de sus

p�ginas es de S mil�metros de largo y 6 de ancko: el tipo grande. '

A la espalda � dorso de la p�gina en que est� escrito
este t�tulo hay un peque�o grabado en madera representan
do la virgen con el ni�o en lirazos. y dos santos (probable
mente Sto. Domingo y Santa Rosa"! recibiendo el primero
un rosario ele manos ele la divina se�ora.

En la advertencia cpte ocupa seis p�ginas, se lee lo si

guiente. . . .' 'Procuranse deducir los elogios de esta grause-
�ora � la esfera de la Rosa por alucien � su Rosario ; y pa
ra que se entienda mejor, es necesario advertir, que inde-

piendientes de f�bulas gent�licas, hay en la realidad rosas

blancas, y que la Rosa de Jeric�. consta de ciento cincuenta
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hojas, con otras erudiciones que podr� ver el curioso en Ja

Rosa, laureada del P. Parra."

79. Septenario y esclavitud de Nuestra Se�ora la San

t�sima Virgen .Mar�a de los Dolores. Con la corona de su

sant�simo hijo Jes�s Crucificado Nuestro Se�or. Con licencia.
En la Rea] imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o 1796.

36 p�gs. in 16.0

llay otra edici�n en el mismo a�o y formato, en 32 p�ginas.
80. Tratado preliminar sobre ios l�mites ele los paises

pertenecientes en Am�rica �Meridional � las coronas ele Espa
�a, y Portugal, ajustado y concluido entre el Rey N. S. y la

Reyna Fidel�sima, y ratificado por S. M. en San Lorenzo el

Real � 11 de Octubre ele 1777. En el qnal se dispone y esti

pula por donde ha de correr la l�nea divisoria de unos y otros

dominios, que despu�s se deber� fijar y prescribir determinada
mente en un tratado definitivo ele l�mites. En Madrid en la

imprenta Real de la Gazela A�o MDCCLXXVII. Reimpresa
en Buenos Aires en la Real imprenta ele Ni�os Exp�sitos.
A�o ele MDCCXCVI.

(30 p�gs. in l.o)

Al fin contiene el art. IX el tratado ele l�mites de 1750

que se cita en el. XII de este tratado preliminar.
81. Oraci�n f�nebre en las exequias, que el ilustre ca

bildo de la, ciudad ele Salta, provincia, ele este nombre, tribut�
el dia 15 ele febrero elel a�o 1796, en honor y sufragio por el
alma de la Se�ora Do�a Maria Ana Joaquina Zahina y Gam-
boa, esposa del se�or don Ram�n Garr�a de Le�n y Pizarro.
caballero del orden de Calatraba, �Mariscal de Campo de los
Recales Ej�rcitos de S. M. Gobernador intendente, y Capit�n
General de esta provincia de Salta, D�jola el se�or doctor
don Gabriel ele Pigueroa Toledo y Pimentel, Colector dei
Real Subsidio, cura, y Vicario de San Pablo de Chiquana.

Con las licencias necesarias. En Buenos Aires. En la
Real imprenta ele los Ni�os Exp�sitos: A�o ele 1796.
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22 pl�.gs. in 4.0 y 12 ps, al fin si foliatura.

Al fin de Ja, oraci�n fundir� se hallan los metros � poe

s�as que se se escribieron en largetas para adornar con ellas cu

t�mulo suntuoso que le levant� en Ja iglesia matriz de Salta

el clia ele estos funerales. Van a�adidas otras targetas que

se colocaron con el mismo fin en la iglesia del convento ele

la �Merced, de Salta, en las honras que all� tambi�n se hicie

ron � la se�ora Mar�scala. Generalmente son d�eimas pa

recidas � la siguiente :

Llore don Ram�n Garr�a,
De Pizarro. con raz�n.

La funesta, obscuraci�n,
De su mas deseado d�a,
Que cuando su se�or�a.

Exaltado � Mariscal

De campo, gusto cabal

Pens� tener su esplendor.
Convirti� el. fiero rigor
En el clia mas fatal.

Estos versos comprenden 12 pag de el mismo formato

sin foliatura.

El final de la d�cima anterior se refiere � la. circunstan
cia, de haber llegado � �Salta el correo dd mes ele Enero de

1796, conduciendo d Real despacho de mariscal ele campo
� favor cid Gobernador Intendente, cuando el 15 del mismo

Enero fallec�a su esposa do�a Maria Ana. Esta Se�ora, natu
ral de Mord�a en Espa�a, acompa�� � su marido en los dife

rentes puntos ele Am�rica donde desempe�� cargos ele impor
tancia, y con este motivo dice el orador ponderando las virtu

des de.su heroina "una muger", en fin, que como �guila ge

nerosa vol� desde Mord�a, � Cartagena, de ah� al rio de Hacha
ele aqui � la, Villa, de Mompos, ele estas provincias � la de Qui
to, luego � la. de Guayaquil, y de esta ciudad � la de Salta,
donde en circunstancia, que parec�a tocar al Sol con los as

censos, se le eclis� trasform�ndos-e en un obscuro sepulcro.
Don Ram�n Garc�a Pizarro era presidente de Charcas
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en Marzo de 1809 cuando tuvo lugar ia primera revoluci�n
de aquella ciudad, y la instalaci�n de la junta popular con el
nombre de Tuitiva. Habia construido las �fortificaciones de

Guayaquil y fu� fundador de] pueblo de Oran en la jurisdic
ci�n de Salta.

82-. Novena del Glorioso San Antonio de l'adua : Pues
ta en m�todo por un religioso menor devoto suyo.

Con las licencias necesarias. Reimpresa en Due�os

Aires. En la Real Imprenta de los Ni�os exp�sitos, a�o de
] T�".*.

(in 8.0� I�7 p�gs.)

83. Principios de la ciencia econ�mica pol�tica. Tra
ducidos del Franc�s por Don .Manuel Belgrano, Abogado de
los Ih-ales Consejos, y Secretario por S. M. del Real Consulado
de esta Capital.
Con superior permiso. En Buenos Aires MDCCXCVI.

En la Real Imprenta ele los Ni�os Exp�sitos.

(92 p�gs. in S.o)

Despu�s de una dedicatoria al Virey clon Pedro Mel� de

Portugal y Villena y (pie ocupa 5 p�ginas sin foliatura, sigue
una, peque�a introducci�n qne dice asi:

"La econom�a pol�tica se dirijo al aumento de la riqueza
"y propiedad nacional, que consiste en la. masa de todas las

"riquezas y propiedades particulares. Los Economistas son

"unos fil�sofos pol�ticos, ocupados especialmente en escribir

"sobre el gobierno interior, y las materias de agricultura.
"Oigamos � los Gefes como esponen los principios y aclaran

"las consecuencias. El hombre de estado lo meditar� y cono-

"cer� su fuerza,"

Dos son los autores que traduce Belgrano: el conde C . . . .

y �/ Margravc reiuaut-c de Bad�n. La obrita ele este �ltimo
es titulada, "Compendio ele los principios de le econom�a po
l�tica."

84. Directorium annuale pro divina psalmodia rite per-
solvenda, sacroq. conficiendo juxta rubricas breviarii. Missa-
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hsq. romano-hispani, et authentica decreta. Pro anuo Dni.
Cni. 1797. In obseipiium dicrees. Bonaer. et Paraquar.

A presliyt. D. Mattheo Josepho .Uplionso Sac
Cerem. Mag�stro elaboratum.

Superiori permissu. In civitate Bonaerensi apuel fiegiam
Parvulorum Qrphanorum Typographiam.

(48 p�gs. in 8.0)

.Libro que es � la vez el almanaque y el guia para los sa

cerdotes en las oraciones, y ceremonias, especialmente en la
misa. �Suele llamarse diurno, y se varia y publica todos los
a�os bajo la direcci�n de una persona dependiente del cabildo
eclesi�stico � cid Obispo.

. (A�o 1797.)
85. El salmo miserere puesto en devotas decimas, y de

dicado � Jesuchristo crucificado Por el Illmo se�or don
Manuel de Azamor y Ram�rez, Obispo que fu� ele Buenos
Aires : Con licencia : reimpreso en dicha ciudad a�o

1797.

("24 p�gs. i.n 12,o incluso la car�tula. Sin foliaci�n, y sin indicar la

imprente'.
'' '

Esta versi�n del famoso salmo, "penitenciario" por exe-

lencia, fu� sumamente popular en Buenos Aires, en donde

todos los saldan de memoria, sin duela por la sencillez del es
tilo y su forma m�trica cpte es una ele las mas gratas � los o�
dos espa�oles. El reverendo traductor falleci� en Buenos

Aires el clia 2 de octubre de 1796: por consiguiente esta reim

presi�n puede considerarse como un homenaje rendido � su

buena memoria.

La dedicatoria se encuentra en el reverso c�ela car�tula,
encerrada en un cuadro formado con adornos tipogr�ficos
muy sencillos, y dice asi:

A Jesucristo
crucificado
�O Domine!

Ego servus tuus.
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Ego servas Imis. etc. filius
A u cillii tuce.

M. A. R.

86. Poes�as F�nebres. A la tierna memoria del Exmo

Se�or don Pedro -Mdo de Portugal y Villena. caballero elel
Orden de Santiago. Gentil hombre de c�mara de su majestad.
Con ejercicio. Primer caballerizo de la Reina Nuestra Se�o

ra. Teniente general de los reales Ej�rcitos, Virey. golierna-
dor, y Capit�n General de las provincias del Rio de la Plata, y
sus dependientes etc. etc. etc.. que falleci� en Montevideo el
15 de Abril dd presente a�o de 1797. Los compuso y respe
tuosamente se las consagra en fina demostraci�n de su gra-

titucl el Presb�tero don Juan Manuel Fernandez de Ag�ero
y Ecbave Licenciado en sagrada TeoJojia. Bachiller en Lcjyes.
y ('apellan de la. Real Armada.

Con las licencias necesarias. Impreso en Buenos Aires.

En la Peal linpi enta de los Ni�os Exp�sitos, a�o de 1797.

(la p�gs. in l.o)

Segunda parte de las Poesias F�nebres consagradas �
la tierna, grata memoria del Exmo. se�or don Pedro �Mel� de

Portugal y Villena,. Virey que fu� de Buenos Aires, Capital
ele las Ih'ovincias del Rio ele la Plata y sus dependientes etc.

etc. etc. Escr�bela el autor ele las mismas poesias f�nebres
para complemento de ellas y �ltima demostraci�n ele su fina
gratitud.

Con las licencias necesarias. En Buenos Aires.
En la Real Imprenta ele Ni�os Exp�sitos A�o de 1797.

(12 p�gs. in l.o. y una "octava �er�stiea on forma de laberinto," en
una grande hoja suelta.)

Estas poesias f�nebres fueron mal recibidas por la gente
de buen gusto cpie en aquella �poca existia en el rio de la
Plata y formaba como una peque�a colonia literaria. Eran
miembros de ella. Lavarden, Casamayor, Prego de Oliver y
otros. de cuyo injenio han quedado algunas muestras. To
dos ellos manejaban la s�tira con oportunidad y chiste, y el
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�ltimo ele los tres nombrados se encarg� de divertir � sus

amigos escribiendo una canci�n en (pie puso en ridiculo al

romance f�nebre del. Licenciado Echare y de la cual copiamos
las dos estrofas que siguen. . . .

El coro ele las Musas,
Antes llenas de gala y gentileza.
Ahora todas confusas,
Destruido el fulgor de su belleza.
Lanzan suspiros y en su pena grave
Piden al Dios venganza contra Ethave.

En la plaza intelice

De Priamo no fu� tan espantosa,
La entrada, que se dice,
Del griego y de su suerte valerosa,
Como ha. sido espantosa al Pind� entero

La entrada epie hizo en �l elou Juan ele Ag�ero.

87. Serm�n panej�rico hist�rieo-sagrado. Que en ia

solemne fiesta que eon asistencia de las RR. comunidades re

ligiosas celebra anualmente el dia 4 de Octubre la de los RR

PP. observantes de la ciudad de Buenos Aires en honor de sus

gloriosos patriarcas Santo Domingo de Guzman y San Fran

cisco de As�s, predic� el R. P. Fr. Cayetano Jos� Rodr�guez
etc. etc.

(59 p�gs. in 4.o)

88. Oraci�n f�nebre que en las solemnes exequias que
celebraron Sos se�ores albaceas clon Benito ele la. Mata Linares

y don Francisco de Garasa, Regente y Oidor ele la Real Au

diencia, Pretorial de Buenos Aires, en la iglesia catedral

el dia 13 de Octubre de 1797, por el alma del Exmo

se�or don Pedro Mel� de Portugal y Villena, dijo el doctor

don Carlos Jos� Montero ete etc.. . . .La d� � luz el espresado
se�or Regente y la dediea al Exmo. se�or Principe de la

Paz.

(39 p�gs. in 4.'0)
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Veas., la "Revista di Buenos Av-es"�art. titulado "elo

cuencia sagrada." T. 2." p�g. 247.
89. Relaci�n e\c\ dichoso Tr�nsito del ser�fico Padre de-

Ios Pobres San Francisco de Asis y devotas circunstancias

que le acompa�aron. Sacadas de los escritos del ser�fico

doetor San Buenaventura, y de nuestras cr�nicas antiguas, y
modernas con aprobaci�n de la iglesia. Para edificaci�n co

m�n, y satisface-ion de los devotos.
Con licencia. Impresa en Buenos Aires. En la Real

imprenta de Ni�os Exp�sitos a�o de 1797.

(21 p�gs. in 8.o)

En la tercera, p�gina, que es la primera del testo de es

te librito, se Jialla una discreta y bien hablada dedicatoria de
�l al se�or don Francisco Sal vio Marull. firmada por "El guar
di�n de Ja Observancia," � quien debe atribu�rsele la paterni
dad, de la "Relaci�n."

Seg�n esta, previendo ya cercano el dia de su tr�nsito
rodeado de los religiosos del convento de la Porciuncula. y
di spues ele haber pedido perd�n � su cuerpo por los malos

tratamientos con que le habia afiijido, esclam� San Francis

co con el profeta, Job: "desnudo sal� del vientre de mi madre

y quiero morir desnudo � imitaci�n ele mi Salvador, (pie mu

ri� desnudo en la Cruz por m�."

Echado en seguida en tierra, comenz� � rezar en alta

voz el salmo 141. Cuando lleg� al verso -.Edite de custodia
animam mtam etc., librad. Se�or, mi alma de la prisi�n ele

este cuerpo. .. .repiti�lo el ser�fico padre por dos veces,

primero "como cisne que canta, en los �ltimos para-
cisiri.os de su vida," y la segunda con voz moribunda, y espi
r�.

"Vol� aquella bendita alma, dice la Relaci�n en forma
de una estrella refulgente � su morada que era el. cielo, llev�n
dose de paso � un hijo suyo, llamado frai Agust�n de Asis.

que estalla � la saz�n agonizando, y pasando con el por el
Purgatorio, sac� todas las almas de sus hijos que all� estaban
pie- i -spei-ial privilejio dd Se�or."
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De este �ltimo pasaje se deduce que no hay cronistas

mejor informados sobre cosas dif�ciles de averiguar, que los

antiguos de la orden ser�fica.

90, Novena, del ser�fico padre San Francisco de Asis.

para implorar su patrocinio en cualquier tribulaci�n. Reim

presa � diligencias del Convento de la Observancia de Buenos
Aires.

Con licencia. En la Real Imprenta de Ni�os Exp�sitos
a�o de 1797.

(31 p�gs. in 8. o)

Esta reimpresi�n est� dedicada por "el guardi�n de la

oliservancia,
"

al se�or hermano Sindico don Alanuel Ferreyra
de la Cruz, en m�rito ele los singulares y multiplicados benefi

cios que reeibian ele su mano liberal los padres franciscanos

de Buenos Aires.

91. Novena ele Maria sant�sima �Madre ele Dios y Se�ora

Nuestra. Con el Augusto T�tulo de Betiem en su Mater

nielad.

Dispuesta, por el Padre Fray Joseph de �San Francis

co, Presb�tero del orden de Betlen�tas de esta ciudad ele la

Habana.

Con las licencias necesarias, reimpresa en Buenos Aires.
En la Real Imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o de 1797.

(24 p�gs. in 8.o)

De los Gozos ele esta novena copiamos las dos siguientes
estrofas :

Pues en la maternidad

Sois del sol eterna. Aurora,
Comunicadnos Se�ora
�Su divina, claridad.
T�, que siemdo concebida
Antes que la luz se hiciera,
Y que otra cosa, existiera,
Sois de gracia enriquecida
T�, que de Dios escojida '

�
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Fuiste all� en Ja eternidad
Comunicadnos �Se�ora
Su divina, claridad ....

Tu. pues, que en la Encarnaci�n,
En, (pie este Dios Soberano,
Tom� nuestro cuerpo humano
No conociste va ron :

T� �pie lograste en uni�n
El parto y virginidad.
Comunicadnos Se�ora,
Su divina, claridad. . . .

92. Novena al Nacimiento de Nuestro Se�or Jesu-Chrisfo-

Compucsta por un religioso Betlemita ele la Provincia ele Li

ma,

Con licencia; En Buenos Aires En la Imprenta de Ni

�os Exp�sitos, a�o de 1797.

(32 p�gs. in 16.)
La La edici�n de Buenos Aires es del a�o 17S6. V�a

se d X.o. . . .de esta, bibliograf�a. (
A�o 1798.

93. Almanak y Kalendario general diario de quartos de

Luna, seg�n el �Meridiano de Buenos Aires. Para el. a�o del

Se�or ele 1798.

Con el superior permiso.
En Buenos Aires: En la Real Imprenta de Ni�os Exp�

sitos.

(16 p�gs. in 8.o)

Entre el t�tulo anterior y Ja siguiente nota hay una figu
ra de la luna menguante represemtada por una cabeza de per
fil grabada en madera.

Los chas de Fiesta, de ambos preceptos llevan esta se�al

(-[-) los que en que se pueda trabajar (con obligaci�n de o�r
misa) se se�alan con esta 4-, Y los feriados son 16 de julio.
2 de Agosto, y 12 de Octubre.

JUAN ALARIA GUTI�RREZ.
(Con ti nutra.)



BOMBARDEO DE VALPARA�SO.

FR.OTESTA DE LA PRENSA. DE BUENOS AIRES

I.

SS. Miguel Novarro Viola y Vicente G. Quesada, directores
de la Revista de Buenos Aires.

�Muy se�ores nuestros :

Al promover la reuni�n de periodistas con el fin de

protestar contra el atroz bombardeo de Valpara�so, un des

cuido ageno � nuestra voluntad nos hizo olvidar � Vdes,, tal
vez porque la dolorosa impresi�n de aquel momento domi

naba nuestro esp�ritu ; pero queremos remediarlo, y aunque
tarde invitamos � Veles, � suscribir la protesta adjunta, epie
fu� la confeccionada en aquella reuni�n.

Pueden Veles, acreditar el pesar que nos ha ocasionado
esa omisi�n, tanto mas �ntima cuanto que la Revista ele Buenos

Aires es una publicaci�n que hace honor � las letras argen
tinas.

Somos de Vdes. atentos S. S. S.
MARIANO V�RELA�ISAAC TEZANOS.

Buenos Aires, Abril 28 de 186'6.

II.

A la comisi�n de periodistas formada eon motivo del bombar-



PROTESTA.

ele o ele Valpara�so, compuesta ele ios Se�ores Mariano Va
re. la � �saet�- Tczauos.

Muy se�ores nuestros:

Lo �nico que podia indemnizarnos del pesar de que nues

tras firmas no apareciesen en la solemne protesta de la pren
sa de Buenos Aires contra, el salvaje bombardeo le Valpara�
so, era una esplicacion espont�nea como la que Vdes. han te

nido la bondad de darnos al solir�tar nuestra adhesi�n � aque
lla digna protesta.

Tal esplicacion es tanto mas aceptable por nuestra parte.
cuando que reci�n, puede decirse que al mismo tiempo que
Vdes., nos apercib�amos de que la Revista de Buenos Aires.

consagrada con esclusion � Jas Letras Americanas, debia tam

bi�n estar representada entre Jos suseriptores de aquel docu
mento profundamente Americano. No nos elimos antes cuen

ta deesa falta, porque � primera viste, supimos circunscripta
la. idea � la prensa diaria ; y solo hace poco nos fijamos eu

que habia concurrido tambi�n el director de una Revista, heb
domadaria.

Agradeciendo, pues, � Vdes. los conceptos lisonjeros para
con nuestros trabajos, devolvemos � Veles, firmada la protesta.
y firmada con el entusiasmo de la justicia, y la indignaci�n
y el aseo que producen los hechos de las grandes naciones do

minadas por los peque�os intereses, y servidas por los peque
�os hombres.

De Uds. atentos servidores Q. B. S. M.

MIGUEL NAVARRO VIOLA.
VICENTE G. QUESADA.

Redacci�n de la Revista de Buenos Aires.

Abril 28 de 1866.

III.

PROTESTA.

En presencia del atentado cometido por las fuerzas es-
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pa�olas bombardeando la. ciudad ele Valpara�so, plaza pura
mente comercial de la. Rep�blica de Chile, hecho que pugna
contra todo principio y todo derecho, la prensa de Buenos

Aires unida declara :

Que considera un atentado indigno de una naci�n civili

zada, el bombardeo ele Valpara�so.
Que al ejercerlo el gobierno espa�ol lia retrocedido � los

tiempos b�rbaros en (pie la m�xima, de la guerra era: Jiae�r

todo el da�o posible al enemigo.
Y al mismo tiempo, considerando que al hacer esta ma

nifestaci�n se interpreta el sentimiento del pueblo Argentino.
la prensa de Buenos Aires pide � la de toda la Rep�blica su

adhesi�n � esta, acta de reprobaci�n contra aquel hecho sin

ejemplo en los tiempos modernos.

Mariano V�rela,
Redactor de la "Tribuna "

Carlos Alfredo D'Amico,
Eduardo F. Wilde,

Redacci�n del "Nacional."
�Salustiano J. Zavalia,

J. M. Guti�rrez,
Redacci�n de la "N� cion Argentina."

Isac Tezanos_
Redactor del "Pueblo."

Agust�n de Vedia,
Redactor de lai "Am�rica."

J. M. Cantilo
Director del "Correo del Domingo."

M. G. y E. I. Mulhall,
Editor of "The Standard."

Ch. Berry,
Director del "Courrier de la Plata."

Enrique Curth,
Redactor del peri�dico alem�n.

L. Ch.og.uet,
Editor del "Mosquito."
Miguel Navarro Viola,
Vicente G. Quesada,

Directores de la "Revista de Buenos Aires."
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De 1815 � 1820.

(�Continuaci�n) (1)

XXXTII.

Vamos � terminar con los sucesos hist�ricos del a�o 19

el Cap�tulo II ele estos Recuentos para continuar con la deca

da, de 182(1 � 1829.

\j� fatal �poca ele nuestras guerras civiles aparece con

(�se sombr�o a�o 20, y si una corta y fructuosa tregua nos

permite concluir gloriosamente la guerra de la independencia
y dar instituciones locales � los pueblos, en medio de su ais

lamiento y de la disoluci�n de la uni�n, volviendo � ensayar

la reorganizaci�n de la Rep�blica Argentina bajo un sistema

de gobierno mixto unitario-federal�es para precipitarnos
de nuevo en la mas espantosa anarqu�a, que vino, al �in. a

sometemos al ominoso yugo del mas b�rbaro, degradante y

I. Veas.� la p�gina 148 dal tomo IX.
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sanguinario despotismo, durante veinte a�os.

� Que periodo tan luctuoso, al mismo tiempo que fu�

grande, estraordinario, por actos heroicos de abnegaci�n y

sacrificios en favor ele la libertad, es ese de que vamos � ocu

parnos !

�Cuanta sangre argentina derramada! �Cuantas ilus

traciones en todas las carreras, inmoladas al furor de los par

tidos ! � Cuantos miles de hermanos muertos en lid fratrici

da, y cuyos preciosos restos hacen blanquear aun por do

quiera los campos de estas vastas y ricas comarcas ! � Cuan

tos hechos atroces y repugnantes en la, historia ele la humani

dad, y cuantos otros, por otra parte, de magnanimidad, na

cidos del espontaneo impulso ele nuestro car�cter, �le la jeiie-

rosa. �ndole ele nuestra raza, raza nueva del suelo americano!

� Cuantos episodios qu�, por la sublimidad y grandeza ele

los hechos que los constituyen, obscurecen, en su clase, � mu

chos de los que describe la historia antigua !

!Y cuanta ense�anza, por lo dem�s, ha producido esa

cruel y ruda lecci�n I �Largo y sobradamente duro ha sido

el aprendizaje!
Empero, no detengamos anticipadamente nuestra vista

sobre un, cuadro tan t�trico. No entremos tan � destiem

po, � ocuparnos de describirlo y estudiarlo, ni aun � vista-

de p�jaro. Lleguemos poco � poco � ponernos en la verda

dera posici�n para abrazar con la mirada yr con la mente

todos sus detalles, aun los menos visibles y entonces llenar

como nos sea posible, el deber que nos hemos impuesto.
Par�cenos, entre tanto, favorable �, la. conservaci�n de

los materiales epie han de formar la historia argentina, no

dejar de consignar aqu� aquellos que ya poseemos � que eu

adelante lleguen � nuestras manos, no obstante que, � veces,

tengamos por ello que interrumpir el orden eronol�jico que
nos hemos propuesto seguir. Asi al entrar � ocuparnos del

a�o ele 1819 queremos traer � este lugar hechos del siglo
18 pertenecientes � los anales de la antigua Provincia, ele

Cuyo. Esto sin embargo de tener su colocaci�n en nuestros

Apuntes cronol�gicos para servir � la historia de la antigua
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Provincia de (tuyo, de que nos ocupamos, aunque con largas
interrupciones, � causa de encontrarnos Jejos de los archivos
de elid�a Provincia,

XXXIV.

La ciudad ele San Luis de la Punta de los Venados fu�
fundada mas al oeste del lugar en que hoy est�. Aun existen

dicen, entre la espesura de los bosques algunas ruinas ele esa

antigua poblaci�n. Ella fu� trasladada al Bajo, lugar situa
do como � una milla al. oriente de donde actualmente se en

cuentra la ciudad, � causa de que el agua tan escasa como

era, no alcanzaba � all�.
En el Bajo, 'esperiment�base otro inconveniente�las

inundaciones, � aluviones orijinados por las lluvias. Enton
ces. Ja poblaci�n tuvo que ser llevada al sitio que hoy ocupa.

Algunos gefes y oficiales espa�oles de los prisioneros en

Mayp�, de aquellos cpte tuvieron en San Luis un tan desas

troso fin en tiempo ele su Teniente Gobernador Dupuy, de

cuyo hecho vamos � ocuparnos muy luego, levantaron un

plano topogr�fico c�e dicha ciudad, que aun se conserva.

Digno es de mencionarse en la historia, un acontecimien
to de los primeros tiempos de esa Provincia, cpie revela el

car�cter en�rgico y suceptible ele sus habitantes, evidencia

do tambi�n con otros muchos que tendremos ocasi�n de traer

� estos Apuntes.
Los P. P. Jesu�tas establecidos en San Luis, pose�an

grandes y valiosas propiedades en estancias, casas de resi
dencia y otros establecimientos, perfectamente servidos por
numerosa esclavatura,, pobladas aquellas de cuantioso n�me
ro de ganado de todas especies. A inmediaciones de la pobla
ci�n, cerca de dos millas de distancia al este, habian formado
Jos padres una hermosa y estensa finca de �rboles frutales.
cultivando en edla en especial, la vi�a, �nica en san Luis. Pa
ra conservar y adelantar esta propiedad, sus due�os consu-

mian una parte muy considerable, por el riego, del agua escasa

del Chorrillo, que apenas alcanzaba para surtir las casas ele- la
ciudad. Muchos reclamos se les hicieron � los Jesu�tas por
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el Cabildo � este respecto, sin que lograra conseguir el curso

espedito y permanente ele ese elemento tan necesario � ia vida
del hombre. Entonces la poblaci�n exasperada, sintiendo

urgentisimament� la necesidad del agua, se alza en maza una

noche, se pertrecha de hachas, azadas y otros instrumentos
de labranza y se dirije � la quinta de los padres Jesu�tas, y
con una actividad estraordinaria, en esa misma noche, tron

chan y tienden en el suelo todos los plant�os, entre ellos, la

estensa y preciosa vi�a. Desde aquel (lia ya no buho mas

vi�a en San Luis. V�ase pues de lo qne es capaz la desespe
raci�n de un pueblo que se pone de pi�, contra los (pie se

atreven � ofenderlo en sus derechos, � restringirle aquellos
otros que les dio la naturaleza.

Pero li� aqui tamliicn los consiguientes malos resulta

dos de la imprevisi�n de algunos de los conquistadores es

pa�oles, al fundar las primeras poblaciones en Am�rica,

Parece que, cansados de tan penosas fatigas como sufrieron.

flojos y ociosos por car�cter, guerreros de profesi�n, all� don

de llegaban al fin de una larga jornada, tom�ndose una tregua
en su largo batallar con los ind�jenas. en medio del desierto.
sin hacer atenci�n � las ventajas locales cpte se requieren para
establecer una colonia, ellos abr�an los cimientos de esta pa
ra, muy luego abandonarla por falta ele agua, de c�moda co

municaci�n con otras, ele graves inconvenientes para la agri
cultura y dem�s industrias, � las clejalian asi para que sus

descendientes esperimentasen la ruina por lo insuperable de

esos obst�culos, cpie deliian constantemente oponerse � su pro

greso y desarrollo.

Y, sin salir ele Cuyo, ah� esta �Mendoza, situada en una

honda ca�ada, perdida por las ci�nagas, que amenazan tra

g�rsela, sin poder d�rsele, por Jo mismo, un f�cil y per
manente desag�e � sU.s aguas de regacho. No vieron esos

nr�meros polnladores la localidad, en que al presente est� la
Villa de Lujan, cinco leguas al sud ele la ciudad, � la marj�n
del rio Mendosa, en la. cual la poblaci�n tendr�a la mas bella
situaci�n, todas las ventajas apeteeildes. sin los graves � irre
mediables accidentes del terreno, que impiden .su estension
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y adelanto. (1 )

Ah� est� San Juan, que h� insumido durante muchos

a�os mas de un mill�n de pesos tuertes en construcci�n de

parapetos y diques para no ser arrasado por las peri�dicas
inundaciones de su caudaloso rio, y que ha perdido mas

del doble ele aquella suma en fincas de vi�a, �rboles frutales.

alfalfas, edificios de particulares, iglesias, etc. etc.; que se

vio en la necesidad, por eslo mismo, en los primeros tiem

pos, de mudar Ja. poblaci�n unas cuadras mas al sud. sin

([lie, por eso, donde hoy est�, se consiguiera verse libre de

esas desvastai iones por las aguas, que se reproducen a�o por

a�o.

Y �ltimamente, tenemos � San Luis, fundado � inme

diaciones de un peque�o manantial de agua, llamado el

Chorrillo, que bien vale este diminutivo, la exig�eelad de ese

principa] elemento de las poblaciones, bastando apenas para

que usen de �l tres � cuatro mil. habitantes, que tienen aun

1. No por eso lo lian hecho mejor, tres siglos despu�s1, sus ilus
trados pobladores, cuando lian tenido que reconstruir esa ciudad,
calda toda .en ruina por el espantoso terremoto del 20 de Marzo de
1861. (Escrib�amos aquellos renglones e.n 1839,)�En tres centurias,
de jeiteraclon en jeneracion, han estado esperimentando los malos de
la desacertada elecci�n d? local por los espa�oles para fundar � Men
doza�y no obstante, contra el parecer de personas intelijentes, contra
la fundada opini�n de algunos sabios naturalistas, lian insistido en

Levantarla de, nuevo sobrea las mismas ruinas , en un per�metro irregu
lar, sin terreno adecuado y bastante para ensancharse hacia al este v

ei �este�subsistentes siempre los antiguos y graves inconvenientes,
agre.g�nd'0'S'e .ademas, hoy en d�a, el aun .mayor y mas teir'.ble de los
frecuentes y fuertes .sacudimientos de tierra que se sienten, evidente-
imente', con .match. � mas intensidad y violencia en esa localidad, que
ea Lujan, Linilunrta, contiguo al este de esa. villa, eu Maip�, al norte,
vecino de Ja. misma, lugares todos, y algunos otros, en exeaentes con

diciones, con sci.eilo s�lido y con hermosas planicies, qne no posee la

antigua Mendoza, socabada por las ci�nagas, combatida por los alu
viones � crecientes de las aguas pluviales, que bajan inmediatamente
eoiiio verd�i'dea'os torrentes subre la po.blaC'ion, y amenazada sin cesar

(le una nueva destrucci�n por los estremecimientos de la tierra. El
inter�s individual de unos pocos, vali�ndose de la posici�n social en

que se encontraron colocados en es,a ocacio.n, fu� el que triunf� en la
re�ida euest ion que surji� luego de pasado el terremoto�� saber�

K elecci�n del local en que debia reconstruirse la nueva cu dad�

�Quiera el Todopoderoso que la soluci�n dada �or los hon'br-es � esa

cuesti�n sea, permanente y que los fuegos subterr�neos no vengan
mu�s tarde � proiiinoverla d.e nuevo.��N. -del A.
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que someterse � que se; les deje correr por el interior de sus

casas por turno, cada, tantos dias.

Tenian, sin embargo, los pobladores de San Luis la her
mosa y ventajos�sima localidad del Rio 5.o, como � 12 le

guas al este, camino al litoral, que riegan las aguas exelen

tes y de regular caudal elel rio de ese nombre�Mas solire �San
Luis.

El lago del Bebedero, que lo forman el Desaguadero.
producto ele las Lagunas ele Huanacache, en donde entran

los rios Mendoza y San Juan, eon el Tunuyan que tambi�n

en sus escasos residuos hoy, por el gran consumo que hace de

sus aguas Mendoza, en el regad�o, lo recibe aquel recept�culo,
situado como � 11 leguas al t�. O. de la, ciudad de �San Luis
Es de una grande estension. Sus aguas son salobres y estraen

de �l la sal para el uso dom�stico. Innumerables aves acu�

ticas lo poblan. La evaporaci�n de este lago en est�o, es

considerable, pues se ven venir en esta estaci�n de esa direc

cion, sobre la poblaci�n, fuertes y frecuentes tempestades
con copiosa lluvia.

Ahora, vengamos al otro hecho de los dos de fecha, an

tigua, que prom�?timos al principio consignar aqu�. Es un

corto inventario de los bienes ele los PP. Jesu�tas de San

Luis, que quedaron cuando se les espuls��Helo aqui.
"En San Luis de Loyola � 28 de junio de 1799, la Junta

Municipal ele Temporalidades ordinaria Superior elel se�or

Administrador Principal de ellas, clon Pedro Viguera para

que se levanten inventarios de los bienes de los espulsos pa
dres Ex-Jesuitas, se procedi� � ello as�."

"La residencia de estos padres se compon�a, de las ofici

nas siguientes ;"
"La Iglesia, ca��n corto cuadrilongo�Sacrist�a�Tres

aposentos�Un refectorio�Despensa�Una. bodega, eon su

patio etc. Archivo de papeles�La librer�a de que se sac�
testimonio cuando se remiti� � Buenos Aires por orden su

perior para el escrutinio de libros prohividos."
' ' En la despensa ' '

"8 Botijas aguardiente"
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" Solio y grasa
"

"Ceniza jabonera"
-�Alcaparrosa"
"Sal.�charque d e membrillo -porotos�velas�aceitu

nas� lentejas.''
"Las efigies, ornamentos, campanas, librer�a y esca�os.

se aplicaron � la Matriz y � Santo Domingo."
"Treinta y dos esclavos de ambos sexos en la ciudad�en

la estancia, siete."

"Las deudas activas son incobrables, no conocidos los

deudores�Las pasivas son. � don Juan Martinez de Rosas

de Mendoza�1200 pesos, dados � cuenta 100 pesos dobles
Al. Oficio de Provincia, -300 pesos�A don Pedro Ortiz. de

Mendoza, 200 pesos".
"Cuando se hizo este inventario, estaba ausente en la

estancia el padre Superior Luis Santelises. ' '

"Los 12 esclavos rematados, suliieron al valor de 6,846
pesos."

"Ten�an 998 yeguas de vientre�291 potrillos�157 po

tros�159 yeguas retajo�20 pollinos jenitores�111 mu�as

de a�o�226 de dos y tres a�os�150 caballos mansos�511

cabezas de ganado vacuno cerrero�100 toros�21 (i novillos

de asta�120 terneros�146 vacas de vientre, lecheras man

sas�17 toros tamberos�9 bueyes mansos�900 ovejas�50

cabras. "

"Los muebles remitidos importaron 360 pesos."
Otro hecho importante, rejistrado en los libros de actas

del Cabildo ele San Luis, entre Jos dem�s que reservamos

para los Apuntes cronol�gicos.
En 12 de julio de 1783, se funda la primera escuela de

ense�anza primaria en la ciudad de San Luis. �Solicit� la.

preceptor�a de ella don Rafael Miguel Vilches y se le concedi�

previo examen y juramento, con la dotaci�n de 200 pesos al

a�o.

Continuaremos la narraci�n principal.
DAMI�N HUDSON.

(Continuar�.)



ACTAS DE FUNDACI�N.

De las ciudades capitales de provincia en la Rep�blica Argentina.

ARTICULO YII. (1)

JUJUI.

(Conclusi�n.) (1)

Inmediatamente ele terminadas Jas ceremonias para la
fundaci�n ele Jujui, Arga�ar�s se ocup� de la constituci�n
de las autoridades. Nombr� por alcalde ordinario � Pedro
de Godoy y � Lorenzo Herrera; por rejidores � Juan de Se

gura, � Miguel Valverdi, � Francisco Falcon y � Marcos Am

tonio, podiendo el siguiente a�o ser elejidos como se hace en

Jas dem�s ciudades de la gobernaci�n, dice. Por procura
dor nombr� al capit�n Francisco de Benavente ; por mayor
domo de la ciudad � Juan Mu�oz Garlian, y por alguacil ma
yor, durante seis a�os, � Juan ele Segura. A todos les tom� ju
ramento, para que guarden Justicia � las partes y no sean

parciales, ni llevar�n cohechos, ni derechos demasiados, ni

manden ni prometan sus votos por dineros, amor y amis

tad y en todo miren el, servicio de Nuestro Se�or y de S. Al.

y bien ele esta rep�blica, palabras testuales que copiamos ele

los mismos documentos testimoniados que poseemos. Levan

t�se acta de esto y firmaron todos los nombrados y el funda

dor, dando f� el. mismo escribano Pereyra.
En el mismo clia hizo la, entrega de las varas de Alcaldes

y Alguacil. Reunidos y constituidos en cabildo, don Fran
cisco de Arga�ar�s les present� la traza ele solares y cuadras

que ha ele tener la ciudad, provey� que el cabildo edificase lo

1. V�ase lia p�gina 188 tomo IX.
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mas presto la Iglesia mayor y cpie en el entretanto se hiciese
un ramitdon para, los divinos oficios y entierro de difuntos.
El plano de la ciudad estalla formado por el gobernador Juan
Ram�rez de Velazeo, y refrendado como Secretario por Luis
de Hoyos.

Al mismo Cabildo as� -reunido Jes present� su t�tulo de

Capit�n y Teniente de Goliernador. Ante acpiel mismo cuer

po prest� juramento el mismo fundador, acto de sumisi�n y
acatamiento � la, autoridad constituida. Dio por fiador �
Juan de Herrera,

Todos estos actos sucesivos aparecen fechados en la mis

ma fecha.

En el lugar destinado para iglesia se elijo misa en acpiel
d�a.

Vienen en seguida las. Ordenanzas.
Se fij� el dia Lo ele enero de cada a�o para la elecci�n

del cabildo por votaci�n secreta y directa que debe recibir

el escribano nombrando dos alcaldes ordinarios, seis regido
res, la elecci�n era. � mayor�a de sufrajios y en caso de em

pate decid�a el Teniente gobernador. Al siguiente dia de la

elecci�n el nuevo cabildo deber�a nombrar tenedor de bienes
de difuntos, procurador general de la ciudad y mayordomo
La primera vez el fundador los nombr� directamente.

La segunda ordenanza establece que se re�nan una vez

por semana � tratar de lo que conviene al bien de la, ciudad.
La, tercera manda que ninguno vaya � Cabildo con armas

La cuarta que no puedan ser reelectos hasta pasado un a�o

La quinta se�ala el d�a de la saca y paseo del estandarte real

este pasco se baria por las calles con trompetas y atabales co

mo es uso y costumbre.
Las atribuciones de los miembros del cabildo eran las

epie jior derecho com�n gozaban las, dem�s ciudades del
Reino.

Se�al� por ejido y pasto com�n desde la acequia que
se ha de sacar, dice, arriba de la ciudad hasta Ja, bajada que se

hizo para carretas de los P. P. de la Compa��a de Jes�s, y del
aneho desde la ca�da de la Loma hasta el Rio Grande � la
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cual llanada denomin� Campo de Buena Vista, Por ejidos
dio desde la ronda de la ciudad tocia la llanada que est�
entre los dos rios jior la parte de abajo de la "dicha ciudad
"toda la llanada que est� entre los dos rios, por la parte de

"abajo de la dicha, ciudad todo lo que tiene la dicha ca�ada

"que acaba en una barranca cpie hacen ambos rios que entran

"dentro un pucar� grande de piedra."
Procedi� despu�s al reparto de los solares � los funda

dores y soldados "seg�n y por el orden contenidos en la tra-

"za, de la ciudad, ele manera, dice, que sea y elelia entender

que � "cada, uno pertenece solar � solares y cuadras cl�nele

est� escrito y asentado su nombre...." Jja estension de

cada solar era de doscientos veinte pies de frente (cada pie
tercia de vara), y las cuadras cuatrocientos cuarenta pies y el

ancho de la. calle treinta y cinco pies.
Las condiciones impuestas � esta clonaci�n por el funda

dor Arga�ar�s, fueron, cercar los solares y poldarlos, resi

diendo personalmente � por medio de apoderado : todo lo

cual deber�a, liacerse dentro del t�rmino ele seis meses. Si

vencido este plazo no hubiesen cumpilido las condiciones se

�aladas volvian al estado y podian repartirse nuevamente.

Para las chacras el plazo era de un a�o, sin poder vender
las en este tiempo, ni ausentarse tampoco.

Al imponer estas restricciones d� Arga�ar�s por fun

damento evitar los pleitos suscitados en otras poblaciones en

las cuales se reparti� la tierra, y sin poblarla aquellos � quie
nes fu� dada pretend�an derecho de propiedad, quedando
desamparadas y desiertas los ciudades-, porque su intento es

que esta ciudad se sustente y S. M. se sirva.
Cuid� sin embargo Arga�ar�s de hacer una eseepcion

espresa � su favor y de sus hijos "atento, dice, � que el po
blador de esta ciudad ha gastado para el dicho efecto mu-

"chos pesos de oro par su sustento y costo." Esceptu� tam
bi�n � los monasterios, iglesias, casas de cabildo y propios de
la ciudad, al ecribano y al alcalde Pedro Godoy, por "haber
gastado mucha parte de su hacienda en esta poblaci�n. "

El dia 25 de abril del mismo a�o, despu�s de la misa



A( TAS DE FUNDACI�N. 2-7

mayor fu� pregonado el auto antes referido vibre el repar
timiento de solares.

Debemos recordar que, tres dias despu�s de la fundaci�n
habia. tenido lugar una. ceremonia especial entre aquellos po
bladores tan afectos � f�rmulas y � la ostentaci�n, como vasa

llos de la. corte mas ceremoniosa. Don Francisco de Arga
�ar�s vestido de todas galas y los poliladores lo mismo, ar

mados de todas armas, el primero entreg� el real estandarte
� insignia de esta ciudad, prestando juramento y pleito ho

menaje el rejidor y alf�rez �Miguel (�larda de Valverdi, juran
do guardar fidelidad � su rey y se�or natural, defender su au

toridad y acudir � su llamado.
El dia veinte y seis procedi� Arga�ar�s al reparto de las

"cuadras, huertas y otras heredades y �rboles de recreaci�n".

"como dice, desde el nacimiento epie se va sacando de la

acequia para el dicho efecto y desde la loma hasta el rio

Grande, la, cual dicha hacienda corre en d campo ele Buena

Vista," Cada cuadra era de cuatrocientos cuarenta pies
Primero dio una cuadra al gobernador Velazeo, otra para s�

para su hijo, y asi � los dem�s.
En el mismo dia reparti� las chacras para sementeras de

maiz y trigo, vi�as y arboledas. Estas "corren por bajo de
esta dicha ciudad camino de la gobernaci�n en la primera
pampa y cabana que llega hasta el fuerte de P�lpala por don
de ha de ir la acequia principal. ..." Cada suerte deber�

tener quinientos pies de frente y de largo desde el rio Gran
de hasta lo alto de las lomas. Se empezaron � medir desde
donde Arga�ar�s habia colocado un moj�n. La primera
chacra fu� para el gobernador Velazeo, otra para el hijo de

este, en seguida reparti� treinta y dos chacras, � algunos dio

suertes dobles.

Arga�ar�s habia tomado para s� dos suertes, y no satis
fecho se adjudic� �l "el fuerte que llamaban de Hern�n G�
mez que est�, por encima de un tabl�n ancho, y otra loma que
est� por encima de esta ciudad con un pedazo -de tierra <pie
tiene hacia la cordillera epie corre desde el principio de di
cho fuerte hasta la cordillera alta ; que est� frontero, y desde
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la barranca que est� sobre el rio ele Siviribi hasta la quebra
da de la chacra ele los PP. de la. Compa��a ele Jes�s, y por ia

parte hacia el tabl�n que cae abajo por encima de una ace

quia vieja que viene por d pie del mismo fuerte: y el. tabl�n

que corre desde la dicha acequia hasta la loma que cae sobre

el ejido de dicha ciudad y e| campo de Due�a, Vista y toma

ba y tom� para s� el tercio ele dicho tabl�n.

En presencia ele aquella tierra que podia repartir y dar.

v�nole el deseo ele apoderarse para si de este pedazo, de aquel.
ded ele mas all�, y como un v�rtigo se daba tierras para si sin

saciarse: repart�ase el desierto por d amor de conservarlo!

La, avaricia se despertaba en el �nimo del poblador, epiiz�
azusado por el escribano Pereyra, ejue cuidaba ele lracerse

dar dobles raciones ele tierra y siempre cercanas � Jas del

fundador.
Hizo otras donaciones de chacras.

Despu�s vu�lvele el deseo de darse mas tierras, y se las

dona se�alando l�mites naturales en la llanada de Sapla, del
otro lado del rio que viene de Humahuaca. adjudicase un pe

que�o valle desde un arroyo seco dos leguas hacia arriba, por
Ja. parte de abajo los ba�ados y tierras epie el mismo Arga
�ar�s se adjudic� en la orilla del rio hasta el fin de la bar

ranca, corriendo en una palabra, por l�mites la confluencia
ele un arroyo al rio Grande donde est�n unos pucaranes viejos
y caser�as � cimiento de casas y de ah� hasta las lomas donde

hay una monta�a, y desde aquel punto hacia la derecha has

ta la cordillera grande en su cima ; por el lado del rio que
este fuese su l�mite hasta las vertientes; como dos leguas, las
"cuales, dice, tomaba para s� para estancias de todos ganados
y tierras de pan llevar, heredades, molinos y tierras de caba
ller�as, con todas las lomas, corridas, llanadas y valles y que
bradas y arroyos y manantiales y monta�as" dentro de Jos
dichos l�mites.

El. dia treinta, elel mismo mes Arga�ar�s dict� las si

guientes ordenanzas: l.o Que durante seis a�os desde la,
fundaci�n ning�n vecino ni poblador puede ser preso por
deudas: 2. o epie � ning�n fundador se le pueden vender por



ACTAS DE FUNDACI�N. 289

via de ejecuci�n sus casas ni heredades: 3.0 Que los yana-
< onas sirvan por seis a�os, sin que puedan ser trasladados:

que pueden repartirse los ejidos: l.o Que en los dias d

pascua de Etesureceiori "� v�speras y el segundo dia � misa."

los regidores de primero y segundo voto lleven las borlas

dd estandarte (pie conducir�a en sus manos d alf�rez, y otras

��'�t'i monias por el estilo.

En el mismo dia 30 se don� otra legua, de terreno para
�l y su hijo. No se saciaba en las adjudicaciones que �l mis

mo se hacia: el deseo de a propiars" amella tierra tomaba en

el fundador, creces verdaderamente alarmantes. Ese mis

mo dia dona tierras � Juan de Segura. Miguel G. de Vaherdi
y � su mismo hijo, y continu� haciendo donaciones � distintas

personas.
En 11 de agosto tom� para si dos chacras mas sobre la,

acequia principal.
En 2 de enero ele 1694 habia tomado tierras para si y

pura, FaJeon : dos donaciones se hizo � si mismo en aquel d�a.

El 3 ele diciembre del mismo a�o se adjudic� nuevas

tierras para si. Habia, arbitrado el nuevo sistema de adju
dicarse tierras conjuntamente con otros, y antes en l�ri de

Mayo se hab�a hecho otra adjudicaci�n para, �l, sus hijos y

par?, Paleon.
En setiembre del mismo a�o reparti� las cuadras de la

banda, del rio, en las cuales no olvid� ele tomar parte por
(bis.

Reparti� las chacras del valle de los Zapallos en el mis
ino mes de setiembre y tom� para, s� y para. Falcon ibis mil

pies de cabezadas. Hizo repartir � lodos los pobladores.
Aquel mes fu� de reparto de tierras, pues Jiizo el repar

timiento de las de Sapla y se don� para �l, como fundador
dos chacras en cambio, dice, de otras que habia tomado so-

lire la acequia principal, y al costado de estas tom� otras des.
puesto que podia tomar como para cuatro pobladores. Din
otras dos � su liijo, lindando con las primeras; de ma�era

que tom� seis suertes de chacra. A su hija Isaliel elido otras

dos chacras.
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Muchos y repetidos fueron los repartimientos que hizo
� los pobladores durante este a�o.

Largo fuera referir las donaciones que realiz�, ignoran
do como baria los repartimientos de indios.

Las noticias que acabamos ele dar son tomadas del tes

timonio ele la.s actas de fundaci�n que poseemos, y merecen

entera f� por ser copias aut�nticas.

El reparto que se hizo de la tierra carece de equidad; el

fundador toma para si y sus hijos repetidas fracciones, reser
v�ndose el poblarlas y cultivarlas cuando quisiese � pudiese y
� los dem�s pobladores se les d� tantas porciones que necesa

riamente la tierra tenia que permanecer inculta y abandona

da. Los nuevos vecinos que cpiisiesen venir encontraban re

partida y abandonada la mejor parte, y esto hacia lento el

crecimiento y desarrollo de estos pueblos.
Pero si criticamos el defectuoso sistema del reparto he

di� en 1593, bueno es recordar que en esta materia, no he

mos adelantado, mucho : donaciones de vastos territorios han

prodigado los gobiernos patrios al favoritismo de sus par
tidarios, y � veces se han dictado leyes para despojar po
bladores antiguos, para abrir camino � los nuevos favoritos

que rara, vez faltan � nuestros gobiernos
Por esto el desierto nos edreunda por todas partes; por

que eu esta, materia como en muchas no nos hemos emanci
pado de las preocupaciones heredadas de la colonia,

Y �cpie hacia el poblador con los polires indios? Les
daba, un pedazo de tierra para que cultivasen y viviesen con

sus familias, con la esperanza, siquiera de que acumulando
econ�micas mejorasen sus descendientes de posici�n.' Ol�!
nunca se acordaron de los indios sino para esplotarlos ! De
c�an en los documentos oficiales que se propon�an que �os
ind�jenas "viniesen en conocimiento de las cosas de nuestra

Santa Religi�n ;
"

pero��que les daban en cambio de ese cono

cimiento? �Cuales eran las ventajas que les produc�a la p�r
dida de su libertad, ele su tierra y el trabajo forzado? Nin
g�n derecho positivo adquir�a el pobre indio, � quien no se

conced�a ni propiedad. � Como podian asimilarse por eon-
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vencimiento � los conquistadores.' Qu�! por ser menos civi

lizados han dejado de ser hombres?
Si es fatal � inevitalile que la raza conquistadora absor-

va � la raza conquistada, como la, domin� por las armas.

este no es un mal; pero lo que reprochamos es, (pie no se

baga algo en favor de esos pobres indios � los que no les ofre

cemos otro porvenir que la destrucci�n y la muerte.

Si Jos concpiistadores no supieron � no pudieron reali
zar la conquista, de otra manera, si la desgracia y las l�grimas
de los vencidos ha sido necesaria para civilizar la Am�rica
��que hacemos los dem�cratas que no pensamos en Jos in

dios cp.ie llaman � Ja frontera, como para decirnos�que haee-
nios! Es indispensable recojer alg�n fruto de las lecciones
de la. historia: la cuesti�n de tierras p�blicas y los indios me

recen mas atenci�n de nuestra parte. Los que blasonan de

libertad y civilizaci�n deben mostrar pr�cticamente que son

capaces de ser libres y civilizados.
En Juju� la raza conquistada se ha asimilado � medias

con la. raza conquistadora y en las punas se habla todav�a

la quichua, pues all� predomina Ja raza sometida,

VICENTE G. QUESADA.



NOTICIAS SOBRE SALTA

(In�dito.)

C O N T E t� T A C I O N

A la solicitud que desde C�rdoba con fecha 3 'de Julio de 1807 Se hace

� esta ciudad de Salta.

(Conclusi�n) (1)

Comprobante de le� cuadra para el se�or Chispo Fray
Francisco de la Victoria.

En el mismo libro primero de Ja. Fundaci�n al fono

veinte y tres se halla el siguiente auto de repartici�n de qua

elras y solares de esta, ciudad.

Comprobante de la mudanza del Patronato ele Salla; de la
Resurrecci�n para el dia primero de mayo, como consta, de

Acuerdo del cabildo ele esta ciudad en su libro primero de
la fUlulaci�n al folio 12b, y es cuino se sigue:
En Ja ciudad ele Lerma Valle de �Salta en 30 dias dial

mes de marzo de 1717, el ilustre Cabildo. Justicia y Regi
miento de esta, dicha ciudad, estando congregado en las casas

diputadas de su Ayuntamiento, en ellas un�nimes y confor
mes sus individuos acordaron : que respecto � lo acordado por
el. procurador general ele esta ciudad en' 24 de este mes, so

bre que el Peal estandarte (pie tiene esta ciudad en Guarda y

V�ase te p�g. 138 tomo IX.

NOTA. Se suprime la publicaieiou 'de la "acta" de fnudacio�
por encontrarse en la "Biblioteca de la Revista." Sobre este docu
mento V. el art�cu''o publicado en el toi.r.o VIII. p�j. 335.
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Custodia desde la, fundaci�n de ella, s� celebre perpetua y

anualmente el dia primero de Mayo, dia de los gloriosos

Ap�stoles San Felipe y Santiago, para siempre jamas, que

asignan como est� asignado para su celebridad ad perpet�alo
re� memoriam, por estar aproliada esta resoluci�n por el se

�or Gobernador y Capit�n General ele esta, provincia por su

decreto de 27 del corriente mes. (pie en su observancia se

mand� publicar por bando en la forma acostumbrada de con

vocatoria general para la celebridad de su v�spera, y d�a etc

Firmaron los se�ores Alcaldes y Rejidores don Agust�n de

Escobar Castellanos. Don Francisco de Aguirre. Don Jos�

ele Escollar Castellanos. Don Gregorio Ruiz ele Villegas
Don Francisco G�mez de Vidaurre, Procurador General. An

te mi Francisco L�pez Fuenteseca, Escribano P�blico y de

Cabildo.

Voto y jura hecha ele Patr�n y Abogado de Salta al Glorioso

san Francisco Javier: consta, del libro de cabildo en n�

mero 14 del cual se sirvi� el Cabildo d�sele el a�o 1736.

hasta el de 1747.

All� � fojas 11 se halla lo siguiente:
En la ciudad de Salta en 15 d�as elel mes de marzo ele

1786 a�os: El Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de ella

es � saber: los se�ores �Maestres ele Campo don Antonio Lo

pez y Aguirre, y clon Manuel de Frias alcaldes ordinarios
electos ; don Juan de Palacios, Alguacil Mayor, el Maestre de

Campo don Ignacio de Plazaola, el General don Domingo de

Isasmendi, Regidores propietarios y no haber mas capitula
res, por estar ausentes los dem�s, en sus haciendas de campo
eon asistencia de clon Juan Manuel de Astigueta y Cort�zar.
Procurador General de esta dicha ciudad. Habi�ndose junta
do en su sala, capitular, como lo tienen ele costumbre y uso

par tratar de conferir las cosas tocantes al servicio de Dios
Nuestro Se�or, bien y utilidad de esta, rep�blica. Dijeron
euic se ha reconocido en el libro Capitular, el acuerdo fecho
en 8 de marzo del a�o pr�ximo pasado de 1735. en orden �

jura, � invocaci�n del glorioso ap�stol de las Indias San
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Francisco Javier por especial Abogado y protector en las ne

cesidades que padece esta ciudad de las repetidas invasiones
del b�rbaro enemigo, oblig�ndole por este medio nos alcance
de Dios el consuelo, y consuelo celestial, por hallarse los
medios humanos, sin el vigor y fomento competente para
contener la cruel tiran�a con que amenaza la desolaci�n de

esta ciudad y su vecindad que debe esperarse de tan poderosa
protecci�n el remedio de tantos males. Y vistas las justas
consideraciones que para ello se hicieron presentes que tene

mos por necesarias y convenientes : atento � no haber tenido

efecto el re trido acuerdo, en la s�plica y pedimento que pa
ra su confirmaci�n se debia hacer al Illmo. se�or obispo de
esta di�cesis, para que esta deliberaci�n se haga con la for
malidad necesaria para su observancia y debido cumplimien
to, acordaron un�nimes y conformes, epue se haga la dicha

jura � invocaci�n, en la forma y manera siguiente: Que ju
ran por celestial Abogado y protector de la guerra pendiente
contra los b�rbaros infieles al glorioso Ap�stol de las Indias

San Francisco Javier y de las dem�s necesidades p�blicas de

esta ciudad�Que se tenga por dia festivo y de precepto el dia
tres de diciembre en el que le celebra Nuestra madre de ca

da un a�o perpetuamente para todos los espa�oles que se

hallaren dentro de los l�mites y t�rminos de esta dicha ciudad

y no mas, sin que se entienda, por comprendidos los que es

tuviesen fuera ele ella, por escusarse escrtipulos. y gr�vame
nes que de otra, forma podr�an resultar. Que en este dia se

solemnice al glorioso Santo con misa votiva solemne y Serm�n
para la ma�ana; y ele tarde se haga procesi�n p�blica, con

rogativa y concurso de toda la vecindad, sacando en ella al

glorioso santo con la mayor decencia posible, por las calles

p�blicas y acostumbradas, implorando su poderosa interce
si�n y la de los Santos para cpte por medio de ella se apiado
su Divina Majestad de nuestras miserias y calamidades, prin
cipalmente de la. b�rbara impiedad del enemigo fronterizo
auxiliando nuestras armas para su castigo; y atray�ndolos por
este medio al conocimiento de nuestra santa f� : A cuya asis
tencia se obliga indispensablemente este ilustre Cabildo por
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r�. y en Jos que en el sucedieren, � la misa, serm�n y pro

cesi�n, poni�ndose esta, entre las qne son de tabla, y obliga-
r�on de este ayuntamiento para su observancia. Que se sa

que un testimonio ele este acuerdo, y con �l se niegue, su-

plique y pida al Illmo. se�or don Jos� Antonio de Cebados,
Caballero del orden de Santiago, elel Consejo ele Su Majestad
y dign�simo obispo de esta Di�cesis, de parte ele este ayunta
miento se sirva prestar su consentimiento y confirmaci�n,
aprobando todo lo prevenido en este acuerdo y jura, y man

dar se publique en Ja iglesia, piarte � lugar que fuese del

agrado de su �Se�or�a Ilustr�sima d�ndose noticia, de ello al

P�blico. Y entendido ele todo lo determinado en este acuer

do el. procurador general de esta ciudad don Juan Manuel ele

Astigueta y Cort�zar, dijo que aceptaba y acept� en nombre

de esta Rep�blica la referida jura de abogado de ella en el

Glorioso Ap�stol San Francisco Javier, consintiendo se guar

de, cumpla y ejecute irremisiblemente para siempre jam�s.
con las calidades y condiciones espresadas interviniendo la

aprobaci�n y confirmaci�n de su Se�or�a Ilustr�sima: con

lo cual se cerr� este acuerdo y lo firmaron de que yo doy f�

como Escribano : Antonio L�pez Aguirre�Don Juan Palacios
-��gnacio de Plazaola.�Domingo de Isasmendi�Juan Ma

nuel de Astigueta. y Cort�zar. Ante mi Felipe Paez de Pler

mosilla�Escribano P�blico elel n�imero.

En 1 1 mismo Libro del n�mero 14, al folio 16 vuelta se halla

el siguiente edicto del Se�or Obispo.
Nos don Jos� Antonio ele Cebados, caballero dd orden

�de Santiago, por la gracia ele Dios y de la santa Sede apost�li
ca obispo de su Santa, Iglesia Cathedral de C�rdolia, del con
sejo ele Su Majestad etc. Por cuanto el Noble Cabildo Justi
cia y Regimiento de esta, Ciudad de San Felipe ele Salta, pare
ci� ante nos con su procurador General present�ndose con un

catholico y piadoso acuerdo fecho en su sala capitular en 16
-del mes ele marzo de este presente a�o, por donde cons

ta, que todos los vocales que le componen nemine discre
pante�Juran al grande Ap�stol de las Indias san Francisco



29(5 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

Javier por cspecials�simo abogado, Patr�n y Protector de
esta ciudad para conseguir por su poderosa intercesi�n de
la. divina Majestad colmados triunfos de Victorias de la osad�a
ele los b�rbaros infieles, enemigos de nuestra sagrada religi�n
y elel nombre espa�ol, que triunfantes intentan la depilaci�n
y exterminio de esta dicha ciudad suplic�ndonos con cordial
rendimiento y afecto verdadero ele Devoci�n; nos sirvamos

aprobar la dicha, jurada elecci�n hecha ele dicho Santo Ap's
tol, para que proteji�ndola con su amparo y defensa, loyren
las Cat�licas armas gloriosas victorias y triunfos de su in

humana fiereza, y se establezca la Paz, quietud y sosiego,
cpie tanto necesita; y cpte los dichos infieles vengan al suave

yugo del sagrado evangelio, y conociendo el verdadero Dios.

logren su salvaci�n; pidi�ndonos y suplic�ndonos para mas-

obligar al Santo Ape�stol � cpie la proteja, ampare y defien
da de todas las calamidades presentes que padece y ele las

futuras cpie le pueden sobrevenir ; nos sirvamos establecer
en honra del �Santo Ap�stol, el clia. tres ele diciembre �.n

que la Universal Iglesia celebra su fiesta, en clia festivo y

perpetuamente de precepto dando las Providencias con

gruentes para que todos los fieles espa�oles utriitsque seres

vecinos, moradores, estantes y habitantes, y qne se JiaJlaren

en esta, dicha ciudad dicho dia, de. cualquier estado, calidad

dignidad, privilegio y condici�n que sean, guarden y ohs,.r.
ven el dia tres de diciembre como los dem�s dias festivos y
de precepto que se guardan y observan en ella ; d�ndose po�
nos providencia � que dicho clia por tarde, se establezca
perpetuamente procesi�n general de rogativas p�blica-, pol
la plaza, y calles de la dicha ciudad con la, asistencia de todos
estados, sacando al Glorioso Ap�stol de su Iglesia � invo
cando su protecci�n y la ele todos los santos y santas �le la
corte del (.'ido para mas obligar � Dios nuestro Se�or .i oi.e-

le colme ele beneficios libr�ndola de todos peligros, calami
dades y miserias. Y siendo todo por nos visto, atendiendo
� las calamidades presentes cpie padece esta ciudad y las que
con el tiempo le pueden sobrevenir y que en la de la san

grienta guerra que se esperimenta, aun que los medios v
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fuerzas humanas fueren competentes es necesario siemore
ocurrir al favor y socorro del cielo, por la intercesi�n de los
santos para el logro ele los mejores aciertos: y que en bis

grandes merecimientos de] Glorioso Ap�stol de las Indias

San Francisco Javier, aseguran los (pie se acojen � su amparo

protecci�n y patrocinio, el feliz despacho y efecto de sus pre-
lenciones y que en la jurada elecci�n que esta piadosa y no

ble ciudad ha. hecho de su abogado y patr�n. Debe esperar
de su patrocinio Jos colmad�simos triunfos y victorias de sus

enemigos que han conseguido los muchos reinos, provincias
y ciudades epie en toda la cristiandad se han acojido � su am

paro, eligi�ndolo para padre, protector, aliogado, defensor y

patrocinio. Por tanto concurriendo por nuestra parte los

mayores esfuerzos de nuestro Pastoral Amor al consuelo uni

versal de todas nuestras ovejas que residen esta ciudad, te

nemos por bien aprobar y confirmar, como por el presente
aprobamos y confirmamos el citado acuerdo capitular, en que
el noble y piadoso cabildo eligi� y jur� por abogado y patr�n
y protector de esta ciudad, perpetuamente al Grande Ap�tol
de las Indias San Francisco Javier; establecemos .y se�alamos

por festivo y de precepto, dentro de los muros ele ella, para
solo los espa�oles que en ella concurriesen de cualquier es

tado, calidad, dignidad, privilegio ,v condici�n cpic sean, el

d�a tres de diciembre, en que la universal iglesia le celebra.
Y en cuanto � Ja procesi�n general que se presente por las

calles p�blicas, tenemos por bien conceder nuestra licencia

y bendici�n, para, que perpetuamente se haga, dicho dia tres
de diciembre por la tarde, dicha p�blica y solemne procesi�n
de Rogativas generales llevando en ella al grande Ap�stol San
Francisco Javier como protector, ahogado y patr�n de esta

dicha ciudad :Y usando ele las facultades que por derecho
nos compete denunciamos, destinamos y se�alamos la dicha

procesi�n con el especial t�tulo, y denominaci�n ele proce
si�n de p�blicas y generales rogativas: Y como tal lo institui
mos, fundamos y determinamos, en esta dicha ciudad por el
tan piadoso y loable fin � que se dirijo en utilidad com�n, y
tic la causa p�blica, y ordenamos y mandamos �pie de hoy eu



298 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

adelante perpetuamente y para siempre se tenga por todos los

estados de esta ciudad ; por tal procesi�n general, y p�blicas
rogativas y suplicaciones, y se numere entre los que son de

tabla; y que � ella como � las dem�s asista el cura semanero

eon la cruz parroquial y capa pluvial ; y el clero todo con so

bre pelliees, bajo de la, cruz parroquial; y las sagradas reli

giones, bajo de las su\7as por su orden. Y las cofrad�as todas
con sus pendones: Y el noble cabildo justicia y regimiento
con sus vecinos y moradores estantes y habitantes en esta di

cha ciudad, asi hombres como mujeres y todo d estado eo-

inim : y que la dicha procesi�n general, haya ele salir y salga
de la iglesia ele la Compa��a, ele Jes�s � la de San Francisco

y de alli se dirijia � la, iglesia Matriz, y pase � la de la Mer

ced, y termine en la de la Compa��a, cant�ndose en ella con

solemnidad y devoci�n las letan�as mayores de todos los san

tos � invocando al glorioso ap�stol ele las Indias �San Fran

cisco Javier despu�s de los santos confesores y concluy�ndo
la eon las preces que en el Manual Romano est�n determina:
das se digan, contra paganos etc. mate agentes, cantando el

salmo que empieza; Deus venerunt gentes inheredifate l�a.

Con las oraciones que all� se se�ala�, concluy�ndolas con la
�del glorioso ap�stol San Francisco Javier: Y que � las doce

del dia tres de diciembre, entre repique y repique se toca

r�n plegarias en todas las iglesias ele esta dicha ciudad, y
� la tarde durante la dicha procesi�n hasta que se termine.
^ nuestro vicario cont� � quien toca dirijirla v gobernarla
la dicha procesi�n general, teniendo especial atenci�n � que
todos vayan .en �ella con la modestia, devoci�n y decencia

que pide tan piadosa funci�n para cpie se consiga el favor

que ele ella deben todos esperar de la piedad y misericordia de
Dios nuestro se�or. Y que � mw de .salir la procesi�n se

haga una pl�tica exhortatoria animando � penitencia y aca

bada la procesi�n otra exhortando � la perseverancia. Y

por que la verdadera disposici�n es estar en gracia de Dios,
y esto se consigue lavando las conciencias, en las Aguas
del sacramento de la .Penitencia, concedemos indulgencia
Plenaria y remisi�n de sus pecados � todos de qualquier
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estado y condici�n que sean que confesaren y comulgaren
en dicho clia por el tiempo que hay hasta 12 de febrero de

1741 (pie es por el que nos est�n concedidas las facultades

Apost�licas. "S en virtud de nuestra Jurisdicci�n ordina
ria concedemos perpetuamente cuarenta dias de indulgen
cia- � todos los que asistieren y acompa�aren dicha �'roce-

r�en. Y para que llegue � noticia de tocios, se publicar�
en la santa Iglesia .Matriz, en dia de concurso en que est�n

las -antas comlu-nidades Religiosas, y se les avisar� en parti
cular � cada una, y se les dar� testimonio de todas las dili

gencias y el ilustre Cabildo lo podr� copiar en su libro de
acuerdos y guardar� el original en su archive. En cuyo
testimonio mandamos dar y elimos el Presente, firmado de

nuestra imano, sellado con el sello de nuestras armas v re

frendado de nuestro .Secretario de C�mara en Salta en 12

dias del mes de abril de 1736 a�os�Jos�ph Obispo de C�r
doba�Por 'mandato de su ilustr�sima el obispo mi se�or�

Don �ngel Manuel de Quintana, Secretario. ( 1 )

1. Nuestro amigo el doctor Carranza nos ha facultado este
escrito. .



DESCRIPCI�N HIST�RICA

DE LA

AN1TIQUA PROVINCIA DEL PARAGUAY

(Continuaci�n) (1)

Luego que se le dio parte, que unos veinte bueyes que
serv�an en el Fuerte San los�, en la otra banda del Paran�,
se habian plagado de garrapata con que ven�an los bue

yes de los Brasile�os, cpie concurr�an al mercado de Itap�a.
mand� que los mataran y quemaran, creyendo que con esta

operaci�n se contendr�an las garrapatas en aquella banda y
no llegar�an ac� ; pero se enga�� y qued� burlado, .ellas pa
saron y en muy breve tiempo cundieron. Entonces fu�

que mand� que se mataran los ganados, aun cuando no se

les encontrase una garrapata. As-i se degollaron miles de

estes, de manera que muchos ganaderos quedaron ele un dia

para otro sin una res que carnear, y sus comisiona chis. Jue
ces y Jefes de los Partidos, por lo general hcsnTbr.es per
versos y enemigos de sus paisanos, principalmente un Fran

cisco Oj�ela de Tapua; un Marcos Duarte. y un N. Navarro de

la Villeta; un Agust�n Ag�ero, hombre torpe � inhumano de

Quiqui�, y Norbcrto Ortellado, subdelegado de Misiones, abu

saron de las �rdenes que tenian � hicieron degollar sin dis

tinci�n, no solamente les ganados plagados, sino tambi�n
los que no estaban ; porque sab�an que el proceder y obrar
en perjuicio de los Paraguayos era del agrado y apobacion

1. V�ase la pajina 173.
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del tirano dictador. (26) En efecto, in�tiles eran las que
jas que contra ellos se- le daban, de los robos, de �as injus
tas exacciones y crueldades que comet�an. El �as oia algu
na cpic otra vez, con mucha indiferencia, pero nunca les iba

a la mano, antes bien parece, que les mandaba siguiesen
con sus depredaciones y crueldades, en que �l mismo tenia
fundada su complacencia, alegr�ndose de haber encontra

do hombres, que le imitasen en su tiran�a, despotismo y

expoliaciones, que eran la base de su gobierno, plantifica
do y afianzado sobre la ignorancia de los naturales de la

provincia, para reducirlos � la mas dura � ignominiosa
esclavitud: y gobernarlos � tratarlos, no como � hom

bres sino .como � bestias, uncidas al carro ele su tira

n�a.

Adopt� y sigui� las imp�as m�ximas de Maquiavelo
y tom� por modelo � Pigmaleon, rey de Tiro. Lo imit� en to

do; pues seg�n el retrato cpie Fenelon en el Tel�maco, hace

de dicho rey, no habia diferencia de aquel al dictador Fran
cia. � 'Cot�jense las acciones a- conducta del uno v elel otro,

y solo por no caer en el antiguo error pitag�rico, no se di

r� que el alma ele Pigmaleon, sali� de los infiernos y vino

� animar al hijo de un Mameluco Paulista, (27) para ser

26. Liai garrapata ("ixodo) es un insecto sin alas, de color par
dusco, mayor que una lenteja y menor que una jud�a. Tiene seis

�patas con las que se udhi'ere fuerteiniente y se mantiene de ordinario
en los " pajonales formando racimos.

En las estancias llamad s del Estado, mand� Francia se mataran
�, bala los ganados qne penetrasen.

Los de aqueli'os � .quienes el dictador detestaba en particular,
eran los especialmente, contagiados .por lai plaga y hubo mugei' viuda,
pobre y sin amparo-, afirma don Ciarlos Loiza.ga en su "Breve lese�n"
del gobierno terrorista de Erancia, etc. ("V. G-rito Paraguayo ' ') �

.quien matando la vaica, lechera que le suministraba el alimento, qued�
privada de ese socorro, quiz�s �nico para 'Conservar su existencia.

Se observ� entonces �que el estrago causado por esta garrapata
algo diferente ale Ja de� pais fu� en c.-nipo firme pues no lleg� � las

ci�iir'gas � esteros.
En seguida, degener� en el "eui," peque�a aearide roja �

"vicho colorado" que infest� � los caballos��A. .1. C.

27. El capit�n don {Jarcia .Rodr�guez Branca (a) "Colla'' �
"Caroca"�A. J. |C.
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el primer tirano de Am�rica, renunciando � toda virtud
cristiana.

Veinticinco a�os ele tiran�a v despotismo, que no se

leen en las historias de las Naciones, jimio el Paraguav en

prisi�n, arrastrando pesadas cadenas. 'V;i� .arrojadle s �

sus hijos inocentes, y encerrados en oscuros aposentos sub

terr�neos � hombres octojenarios, y sacarlos al caldalso

al cabo de veinte a�os de dura, y horrorosa prisi�n. Vieron los

Paraguayos, � un Obispo abandonado y privado del

ejercicio de su ministerio pastoral, y de sus rentas, o n-

tribuy�ri'd'ole al mes con solo seis pesos para sus alimentos,
habiendo tambi�n separado ele su lado, � su secretario el

presb�tero andaluz clon Jos� Bienito.Godoy (28) y � un le

go Francisco Aguirre (vizca�no) que le servia de mayordo
mo, y lo trajo desde la Recoleta de Buenos Aires, � quienes
los tuvo presos �n un 'subterr�neo del cuartel del Colejio,
dejando en su ccimpa�ia � su sobrino, el cl�rigo loco don

Pedro de la Rosa Garr�a de Panes y los negros esclavos

Ventura y Dionisio, este y el 1.-0 borrachos diarios, para

cpte espiasen su conducta y le .mortificaran mas ien su so

ledad, en que vivi� el Obispo veinte a�os, oblig�ndole an

tes � nombrar por su Provisor y Vicario general del Obis
pado � un Roque C�spedes, cl�rigo ignorante, codicioso

y adul�n. (29) �Vieron � la catedral de la Rep�blica

28. Muri� de capell�n de las monjas Capuchinas de Buenos
Aires�A. J. C.

29. Creemos de alg�n inter�s los datos contenidos, en unos

"Apuntes" qiue � este respecto nos suministr� un "Ciudadano para
guayo," ai] que dejamos el estilo original que 16 caracterial y en el
que refiere lo que .presenci� ranchas veces�

Entre ntri s cosas�dice lo siguiente�
"Viv�a el Obispo don Pedro. Benito O. de Pones en las .espaciosas

y antiguas casas �que ba.bia .elejido pura su palacio episcopal. Despu�s
de ser presos el secretario presb�tero Godoy, y ol mayordomo religioso
Aguirre. y ser despedidos todos sus familiares, quedi ron en su compa
��a el sobrino 'don Pedro, y el esclavo inPigr,i�, Dionisio. Estos viv�an
pa continuas reyertas, alborotaban .i gritos el palacio, .uno ,�. otro se

insultaba de palabras, sin ning�n re�peto � aquel Santo Var�n, que
sepultRidio. en .sn dormitorio o�a y presenciaba silencioso:, v paciente
estos altercadlos.

Parec�a que el Obispo se hacia � estaba constantemente enfermo
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arruinada, sostenida con puntales y colocado de cura de

ella, � un cl�rigo Pamirez, idiota, corrompido, escandalo

so, como lo eran todos en genera!, y delatacb.r. Vieron

a los ministros de su religi�n, cargados de grillos sin deli

to alguno y encerrados; sin permitirles ni aun d Brevia

rio: embargados sus bienes para no tener 'le que subsistir en

su larga y aflictiva prisi�n injusta, epie duraba, si alguno
no mor�a en ella destituido de teda asistencia espiritual y
temporal, por diez y seis y veinte a�os.

de hipocondr�a; era en cierto modo un aut�nata, que solo se mov�a
�. impulsos del sobrino que jugaba con �l, y le hacia temblar � gritos y
tcrienazas de .que seria deprimido, por el dictador.

Seg�n el estado de embriaguez de den Pedro y de Diou sin. eran

V- padecimientos del obispo, yn qiueclando sin comer ni beber uno �

dos dias, ya sac�ndole ni patio de la casa y hacerle montar � caballo
dentro del mismo, teni�ndolo de la brida � diestro y siniestro, y i

conducido hasta la puerta de 1: cali' � ventanas � horas en que

pasaba el relevo de guardia de 'a c�rcel, para hacerle entender que
..�mella ei-a quien iba � apresarle: ya inl toiluci�.i.dole en cesa pelan
duscas que fuesen ,-i sentarse al lado d '1 Obispo, y le pasasen la mano

por la ca�a: ya sac�ndole � pasear por las casas y caries por donde

quer�a v nincli a veces armados :1c p�nalas ocultos.
No teniendo don Pedro como proveerse de fondos pan su- fre

cuentes borracheras, vendi� todos los libros del obispo-, sus alhajas,
sus vestidos y ornamentos episcopales, etc., que mucha p ate se

destinaron � zapatos de se�oras.
Al cubo de diez � doce a�os d� esta vida, dio fin � su existencia,

durmiendo embriagado y despertando en la eternidad, en fuerza de

un insulto repentino que le b-'.�� en v�mitos con que apareci� su

c 'd�ver.
Desde entonces qued� el obis-po sosegado y era asistido de la

familia piadosa de don Alejandro Gatea Iliez, pero sin que sacerdote
alguno le visitase. Vivi� como si no existiese, hasta q.ue por julio �le
1838 envi� el dictador Eiancia �. su actuario Pol'carpo Patino �.
decirle que si no ejercia su ixtinisterio episcopal, determinarla declarar
sede vacante. Contest� modestamente el .obispo que mientras �l
viviese, no habra-i lugar � ello: que liarla todo* esfuerzo de funcionar:
que si no lo Iialii. i hecho anteriormente, fu� por su 'a doria dolencia.

AI momento orden� el Dictador al Provisor y vicario general y
dem�s cl�rigos prestasen obediencia y asistencia al "hispo, mandando
a� Ministro Tesorero �le Hacienda don Juan Manuel Alvarez que le

proveyese de cuanto neeesitl�iroi.
La vida de postraci�n en que permaneci� el Obispo., le habla redu

cido � estar enclenque: no podia caiiiin.ar. sino apoyado de una � dos
personas, agreg�ndose � esto su anciana edad �le ochenta y tantos
a�os.

Solicit� hablar con el dictador; pero este se neg�, y dio principio
por el �mies de agosto � la consagraci�n ele �leos, para lo que era condu
cido al templo de la antigua Catedral en una silla de manos, suspen-
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Vieron los Paraguayos � un hombre que habiendo con

vocado y reunido en Congreso � los habitantes de la pro
vincia, presidi� en �l, y se hizo proclamar por sus parcia
les, "Supremo Dictador Perpetuo de la Rep�blica del Para

guay" prevalido de la ignorancia de los Paraguayos, que no

sab�an ni conoc�an la autoridad, sin l�mites de la dictadura -

y que el dar � un ciudadano en una Rep�blica una autori

dad ilimitada es el mayor ele los males, y mucho mas cuan-

dida en hombros de cuatro personas.
Seguidamente comenz� las confirmaciones en la, misma Catedral,

pata lo que se movi� todo ei'.1 pueblo, y particuli:"'riir,eiite las tropas de
los cuatro cuarteles del dictador (el elel 'Colejio, San Francisco, el

Hospital y el de L: nceros.) Cada militar quer�a cargar en hombros
la silla del obispo: las campanas de la Catedral se deshac�an en repi
ques al venir y volver al templo: los fieles se le arrodillaban en el
tr�nsito al recibir su bendici�n: .los soldados de liar .escolta del dictador
eran los que unas sobresal�an en competencia por obsequiar, reveren

ciar y cargar al obispo, de suerte que sabedor de esto el Dictador, se

alarm�, y al instante hizo Uann-r al sacrist�n mayor de la Catedral,
presb�tero, don Pedro Pablo Solis, y �le previno que el campanario de
esa iglesia amenazaba ruina: que era preciso bajar ks campanas,

para que se construyera una nueva torre de material firme.
El campanairio fu� .demolido, y cesaron los repiques, d�ndose prin

cipio � la nuevo torre; pero estando por concluirse el segundo cuerpo
de ella, hal�� por conveniente el Dictador deshacerla, como se verific�,
quedando el templo sin campanario, ni torre.

Mientras tanto el Obispo conclu�a las confirmaciones de la Cate
dral y pasaba � la parroquia de la Encarnaci�n; pero el Dictador no

estaba conforme con la reverencie' profunda que se tributaba al
Prelado, prinei�pajxehte por sus tropas, y determin� que se dexoliera
el antiguo, palacio episcopal, � fin de que se le construyese uno, nuevo

obligando �� que el obispo fuero � vivir � la casa de don Alejandro
�Garcia Diez, donde � los pocos dias de morar en ella comenz� � espe-
ilmentar decadencia en su salud, debido todo � oficiosidades del dic
tador, que con el t�tulo de prodigarle cuidados concluy� con su exis
tencia, por medio del t�sigo � mediados de octubre de 1838.

El 20 de setiembre de 1S40, dia de la muerte de Francia, se sus

pendieron las campanas de la. Catedral en una horca, para que con

sus ta�idos y dobles contribuyesen � las plegarias f�nebres y exequias
del finado y asi estuvieron hasta que se construy� la nueva Catedral.

Tambi�n se sabe de cierto que si el obispo Panes se hubiese
negrdo � ejercer sus funciones, iba A ser conducido preso � un depar
tamento en el cuartel de San Francisco, que por orden suprema habia

�preparado el .comandante teniente don Basilio Ojeda."
Hasta aqui nuestro aar.dgo Pe�a.
El se�or Navarro ("veinte a�os en un calabozo etc.") a�ade que

ese veneno le fu� suministrado en unas seis botellas de vino que un

dia le enviara de regalo el dictador. Opini�n que ya la avanz� ef
il�strelo presb�tero chileno, autor de "Los Intereses Cat�licas en

Am�rica," tom. I. p. 2C0�A. .1. C
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do se le entrega el mando sin una Constituci�n que lo re

frene para no abusar de �l. limit�ndole su duraci�n. Asi

ts como d dictador Francia se arrog� una exorbitante y

desmedida autoridad y empez� por ser d�spota, dejene-
rando luego en tirano v verdugo de sus paisanos; y anto-

j�ndosele (pie la dignidad episcopal le hacia sombra y
ofuscaba su dictadura, tir� � perseguir al Obispo basta en

venenarlo finalmente haci�ndole padecer como queda di

cho. Neg� p�blicamente la religi�n cat�lica, y se declaro

| efe v cabeza de la iglesia Paraguaya, atribuy�ndose tam

bi�n la, potestad espiritual y neg�ndola al Obispo. (V�a
se el escandaloso � injurioso auto, que espidi� .' hizo publicar
contra este virtuoso y ejemplar prelado el a�o de 1829.)

Lleg� � tal estremo su frenes�, que una vez. habi�ndo

sele alterado demasiado la bilis, sali� � los corredores de la

casa de gobierno, y desafi� al Sumo Pont�fice de Roma!

Otra vez habiendo salido el sant�simo, se encontr� con �l,
v lejos de parar siquiera � que siguiese adelante, se par�
el sacerdote que lo llevaba (el padre Favio,) huy� la jente que

lo acompa�aba, y pas� el dictador, sin sacarse el sombrero,

ni hacer tampoco una, demostraci�n de reverencia, �que mas

podia hacer un �Musulm�n, un hereje y un alcista? El no

creia en Jesu-Cristo.

Suprimi� las instituciones religiosas, bien qne sus indi
viduos viv�an ya una, vida muy relajada; eriji� en cuarteles
sus Conventos, y aplic� sus temporalidades al Estado asi co

mo los fondos del Colejio Seminario, �nico establecimiento

literario, en que bien � mal, algo se aprendia ; privando en

consecuencia los estudios que se daban en �l; (30) porque sus

miras no se dirijian, sino � dominar esclavos, y no � gober
nar hombres ilustrados ; para, conseguirlo form� y levant�
numerosas tropas sin necesidad, no para, defender de enemi

gos � la Rep�blica, pues no los tenia, sino para guardar hom-

30. Este .establecimiento con el t�tulo de "Real Coiiegio Semi
nario 'Conciliar de San Carlos'' fu� erigido el a�o de 1783 en virtud
de Real c�dula de 28 de febrero de 17S0: en �l se ense�aba latinidad.
con los elementos de la Ret�rica, Filosof�a, Teologia dogm�tica, Mo-
�'nl, y Escol�stica�A. J. C.
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bres presos, de que estaban llenos los cuarteles y la c�rcel

p�blica, hasta el n�mero de seiscientas � setecientas personas;
de ambos sexos, y de todas edades; fuera de los que habia en

las villas, y en cada Partido, para infundir el miedo y el ter

ror, y disimular el epie �l mismo tenia al pueblo ; efecto natu
ral de su despotismo y tiran�a ; por mas valor epie aparenta
ba.

Pero cuando sal�a de pa,seo � caballo, mandaba cerrar

las puertas y ventanas epie ca�an � la calle por donde transi

taba; y si alguna persona, por descuido, casualidad, inadver
tencia, � por que le ganase el tiempo, se encontraba con �l en
esa calle, era ya un delieuente de alta, traici�n, y desde ese

. punto lo mandaba conducir � sablazos hasta la c�rcel y lo car

gaba de prisiones para siempre. (31)

31: La mayor parte de las tardes, en el verano �. las 5 y en e!
invierno � las 4, era la hora en que regularmente salia � pasear el
dictador.

Pocos minutos antes apa.neciiam en la bocacalle de la esquina de su

casa dos batidores armados de tercerola, pistola y sable, dispuestos �

preceder de media cuadra al dictador con el sable desenvainado y
present�." do .de filo y � igual distancia en la otra boeaciadra estaba

apostado un sarjento h�sar con id�nticas armas.

Luego que dejaba aquel su palacio guardaban este orden en la
marcha cuidendo de observar las se�as que 'es daba para tomar Jas
calles que deb�an seguir que rara vez se variaban hasta que llagaba
ai cuartel del Hospital en cuya azotea pe�:x anecia largo rato. ("Eyza-
gnlrre en sm Obva citada").

Todos los habitantes sab�an estas horas y las calles que gozaban
de tan triste privilegio .permanec�an desiertas y si por necesidad se

transitaban era con el sombrero en la imano y cuidando evitar la vista.
d- los batidores y el encuentro del Dictador.

Cuando se aproximaban tales momentos, puertas y ventanas de
dichas 'calles se cerraban como por electricidad' � la voz de "chaqu�
eanai. " (cuidado con eili se�or) cien veces repetida, de manera que
hasta Jos perros que casualmente aparec�an peregrinos corr�an como

azorados del p�nico que habia.
Se tenia muy presente lo ocurrido �al joven Joaqu�n Riera, encon

trado al oscurecer por el dictador que regresaba � palacio�y otra
vez al espa�ol don Jos� Sirio. El primero "perdi� la vida de resultas
de los golpes que recibi� y ai� segundo se le conmut� la pena de muerte
en 15 a�os de trabajos p�blicos con grillete.

Un caballo de pelo moro era el de la silla, del dictador, siu em

bargo de que una � otra vez montaba un cevruno � un pieazo y cual
quiera de los tres, -era conducido diariamente por un solidado' � pi�
desde el potrero del Hospital � palacio.

No acostumbraba: fustigar �. Ja caballer�a por las ancas, sino por
le cabeza con un l�tigo ingles, no obstante de que su silla era espa-
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El acto solo de mirar � su persona y � la casa de Go-
bierno, lo graduaba por delito digno de Ja ultima pena.
como si la mirada de un infeliz despidiera efluvios vene

nosos, ejue lo atosigasen; tal era el miedo que tenia! Era

�ola, aforrada en terciopelo punz� y con pistoleras.
En los �ltimos a�os iva. apareciendo gacho de la vejez; pero te

nia especial cuidado eu enderezarse � ponerse tieso al atravesar la-
bocacalles.

Se le oia muchas veces hablar solo y recio en sus paseos, como

que quer�a que se notasen y supieran sus soliloquios que casi s:er..pre
denotaban i mp re cac i ones.

Su traje habitual era pantal�n ajustudo de casimir color almen
dra y altas polainas de lo. mismo�fraque abrochado, oscuro � azul
con dos galones en las bocamangas y una. estrella de So mismo en el
estremo de cada fald�n�coleta, y sombrero apuntado � lo Napole�n
cuya semejanza pretend�a- en alto grado, � pesar de su f�sico acarto
nado y r�jido'. (a)

La �ltima vez que sall� fu� por el 24 de Agosto (1840) y lo hizo.
con asombro, jeneral, embozado en mir� capita colorada de pa�o �a
misma, que despu�s de muerto el Dictador tuvo en sus manos el caba
llero que nos eoix'un�cia este dato.

Previsto por �l su pr�ximo fin, puso fuego � sus papeles por va
ros dias consecutivos, en uno de los cuales y en altas horas de la no
che se le- incendi� la habitaci�n que ocupaba � punto de haber tenido
que ocurrir Ja guardia ;� sofocarlo, llamada � voces por aquel y lo
consigui� ,riiojando muchos objetos � la. calle. A la ma�ana siguiente,
multitud de ojos y manos examinaban con curiosidad, fragmentos
de una. tela, (bombas�.) de que se compon�an las s�banas del dictador.
Ja. que nadie conoc�a hasta, entonces en el Paraguai. A. ,T. iC.

(ai) Ile-mos cotejado los retratos del dictador que ilustran la.s
Obras de/i ingles Robertsou, americano Page y franc�s Demersay�
pero ninguno se asemeja, tanto a.J orij�nal (.seg�n opini�n jeneral* de
los que le conocieron) como el que trabaj� Lorenzana � su regreso
del Paraguay y re-riti� desde Genova al se�or Tnsir.rte, quien nos Je
facilit� en agosto de 18(33 .para hacer tomar por Edraond Lebeaud la
copia, fotogr�fica que corre.

El lienzo es como de una "yarda" y representa al Dictador de
'silueta sentado teniendo' bajo su 'izquierda un mapa del Paraguai y
con la derecha metida en la botonadura del justillo � chupet�n�� sus

�espaldas se advierte una, ventana abierta y medio velada por una

colgadura�viste .casaca, � un-i�o-rme de coronel espa�ol del que ya
nos hemos ocupado. D� el frente � su biblioteca, que (seg�n, una
obra an�nima publicada en �Madrid en 1852) se compon�a de una co

lecci�n selecta de autores espa�oles', de. algunos libros franceses y de
un diccionario de 'Sirtes y oficios del que hacia mucho aprecio y lo con

sultaba siempre que tenia que dar alg�n decreto relativo � la agri
cultura y � 5a industria. De consiguienite era la �nica librer�a que
habia en el pais puesto que solo se permit�a la introducci�n de obres
piadosas.

Francia no era abogado comi� pretenden algunos y solo estudi�
cu la� Universidad de C�rdoba (en uno de cuyos esca�os grab� su nom

bre con un cortaplumas y el cual vimos en 1853) la; l�gica de Arist�-
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d�spota y tirano, liabia de temer, y los crueles reinordimien

tos de su criminal conciencia no le dejaban dormir!. . . .

Estableci� el espantoso sistema del espionaje, y pre
mi� � los elelat adores calumniosos con empleos lucrativos, (32)

�l. mismo forjaba, las acusaciones calumniosas en bor

r�n, y lo daba � sus comisionados, para qu� copiado en lim

pio, se lo- pasasen contra las personas de quienes sospechaba
serle desafectas, y esto era una prueba convincente contra el

supuesto acusado, para ponerlo en perpetua, prisi�n, � pasarlo
por las armas. Asi, fu� veng�ndose de todos aquellos de quie
nes en su r�ela privada hubiese recibido alg�n leve agravio,
� que despu�s de su colocaci�n hubieran manifestado indife
rencia. Acciones propias de un hombre bajo, vil, y vulgar,
como era el Dictador Francia, que se hizo juez en su propia
causa.

Pero no se content� con vengarse de acpidlos, mostr�)
tambi�n su diab�lica ingratitud eon los sujetos que mas se

empe�aron en colocarle en la Suprema dignidad de Dictador

perpetuo ; tal fu� un Miguel Iba�es. vecino de Concepci�n, �

quien antes del Congreso, lo tuvo en casa, y le prometi� que
lo har�a Comandante perpetuo de acpiella Villa. Cre�do este

en la. promesa, busc� votos, influy� y sujiri� � los ciernas Di-

teles, la filosof�a de Dupa.squier y la teologia de Goti, �nica facultad
on quo se gradu� puesto que apenas conoc�a el derecho .por �os pre
ceptos del Dec�logo�y en su tiempo no habia c�tedra de esta ciencii�
en San Carlos como observa, muy bien el doctor Somellera.

Era sobrio, de estatura, mediana; los rasgos prominentes de su
fisonom�a espresaban � la vez la suspicacia y la perspicacia�Mane
jaba, con bast�ante, soltura el idioma Franc�s y tenia lajeras nocioraeg
del ingles�La historia, la Geograf�a, las ciencias pr�cticas y las ma
tem�ticas eran sus estudios favoritos.

�''.2. 'Citaremos un hecho.
En 1833, el ilustrado, espa�ol- Cabrera,, compa�ero que fu� del

faomso Montenegro, que eil! a�o 23 entr� al Paraguai- con el t�tulo de
"Obispo francmas�n" fu� delatado por su escribiente, un orienta!
Felipe Buz�, atribuy�ndole haber dicho "que el doctor Francia �na
valia, ni.iida al lado de los abogados de Buenos Aires '-.

Esto bast�, .para que el dictador lo remitiera .aili cuartel del Hos
pital eon una pesiada barra de grillos donde termin� sus dias con las
piernas, ulceradas. Eseusaauos decir, que Buz� se atrajo la odiosidad
p�blica.�A. .1. O
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putados, que proclamasen � Francia Dictador Perpetuo, en el

Congreso del. a�o ele 1816. De este modo, consigui� aquella
Suprema Dictadura Perpetua. Posesionado de ella, confiri� :�

Iba�es la. Comandancia de dicha Villa: pero � los dos � tres

a�os lo depuso y trajo preso. � y muri� as� en la c�rcel p�blica
de la capital. (33) Por lo regular as� recompensaba � sus ser

vidores.
Arruin� hasta el �ltimo estremo � las familias mas visi

bles; persigui� � los ciudadanos de luces y de caudal, y te

ni�ndolos en prisiones, x�or largo tiempo incomunicables,
los sacaba al caldalso, y les embargaba los bienes, dejando
� sus familias en la oscuridad y miseria; no habiendo co

metido un delito digno de tales penas y castigos, sino

por el epi� les forjaba �l; esta, era su favorita y diaria ocupa

ci�n.

Vieron los Paraguayos � un dictador ap�stata de la f�

cristiana, que abraz� el De�smo, haciendo creer � sus oficiales

militares, que �l no habia de morir; y � sus s�trapas (los Dele

gados de los Partidos,) que piara salvarse, no necesitaban mas

que servirle bien, seg�n �l les ordenaba. Oblig� � los paragua
yos con el mayor rigor � cumplir sus deberes, mas all� de los

l�mites prescritos por la naturaleza ; pero al mismo paso les

priv� de usar de sus derechos, de que les dot� el Supremo Cria

dor,, cuales son, la libertad civil, la seguridad individual, la
propiedad y la igualdad.

Vieron � un Dictador que hacia consistir su grande
za y su placer en la. miseria y anonamiento de sus conciu
dadanos ; sacrificando centena�res ele ellos � su vengati
vo diab�lico furor, por el p�nico terror y miedo que Jes te

nia.

33. Iba�es, � quien el Dictador en otro tiempo llam� su padre,
muri� impenitente, declarando en su calabozo, que no tendr�a perd�n
de' Dios por haber sido quien elev� � Fu are i a �a'isifieand.o registros en

complot de un Miguel .Noceda (� quien premi� despu�s el dictador con

200 azotes) con el objeto de combatir la candidatura, de don Fulgencio
Yegros que aparec�a como rival del que andando eJ tiempo deb�a em

pujarlo al pat�bulo. La f.aterir�dad se ceb� ni solo en el, padre sino que
el hijo de Iba�ez � !a muerte de aquel fu� encerrado en ra� s�tano del
que sali� tr�mulo en 1840 despu�s de 24 a�os de prisi�n cuya causa

ignoraba. Raros arcanos de la Providencia!�A. .1. C.
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Vieron � la lonaza juventud de la, Provincia vejet�rse en

la ignorancia, en los vicios, en la corrupci�n y disoluci�n; sin

costumbres, ni moralidad alguna.
Vieron finalmente � un dictador, que para persuadir la

justicia ele sus determinaciones, usaba de la fuerza, llenando
las c�rceles ele presos; siendo este proceder la mejor prueli�
de su mal Gobierno ; ate�sta, fraudulento, embustero, suspi
caz, t�mido, inaccesible, ladr�n � imp�o, morir impenitente,
el dia. Domingo 20 de Setiembre de 1840, � hora de 8 � 9

de la ma�ana, en su cama, no en postura natural, sino

atravesado en ella con la cabeza colgada hacia el suelo.

(34)
Juventud ! vosotros sois el futuro pueblo, no perd�is de

vista, este diminuto bosquejo de tiran�a y despotismo cruel

que sufrieron vuestros padres en cadenas : vivid precauciona
dos, y preferid siempre para vuestra felicidad un Gobier
no constitucional, al imperio � poder ilimitado de uno s�

lo.

Pero seguir� el hilo ele mi Descripci�n, de que insensible
mente me li� desviado.

ALARIANO A. MOLAS.
(Continuar�.) ,

34. Era tal e-J terror que .infund�a e'� Dictador, que nadie se atre-
v a � preguntar por el. estado de su .salud � pesar ele que todos la
cre�an muy mala, desde que continuaba cerrada la. botica del curandero
Don Juan Vicente Estigarribia, en cuyos brazos .rindi� su �ltimo
suspiro�noticia que sin e.i.biargo de ocultarse, por- el momento, �seg�n
Loizaga, semejante al gas que sin estr�pito se difunde por una inmen
sa.- ramificaci�n de tubos, cundi� por todos los �ngulos de da poblaci�n
marcando en Jos semblantes la novedad del grande acontecimiento
como la solemnidad de los momentos que corr�an, hasta que los dobles
e.u las iglesias y eJ .movimiento de tropas .anunciairon �que el dictador
hi lia pagado el tributo impuesto � los descendientes de Ada.nl .... (b)

Esa tarde, nos contaba a�os atr�s en Vilfaguay u.n testigo pre
sencial, el populacho recorri� en tropel las cal'ies' de la Asuncio�n po
blando el aire con su clamoreo y mes�ndose el cabello las ��.n.u.jeres,
aclamaban desesperadas "�posible es que te hayas muerto imi
hombre grande?��A. .1. iC.

(b) "Oraci�n f�nebre" dedicada al mismo y pronunciada en la

iglesia de la Encarnaci�n el dia 20 de Octubre de 1840, por el presb�
tero ciudadano Manuel Antonio P�rez (cordob�s). V�ase la, "Gaceta
Mercantil" n�ixero 5553�7 de mayo 1842).
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LA L�MINA DE ORURO Y LA GUIRNALDA Y PALMA

DE POTOS�

depositadas en la Sala 'de Audiencia del Superior Tribunal de Justicia
de Buenos Aires.

(Continuaci�n.) (J)

IV.

Al despuntar la aurora del 24 de diciembre entre los son

rosados celajes ele una alborada hermosa, aparecieron las Ca

sas Capitulares vistosamente adornadas.

Todos los arcos superiores ostentaban trasparentes en

cuyo centro se leian inscripciones alusivas circundadas por

candilejas de cristal de color.
Alternaban con estos bastidores, varias pir�mides cu

biertas de yedra, y orladas, de la misma dase de lumina
rias.

Del centro de la fachada, se destacaban dos j�nios�el

de la derecha, sosten�a el escudo de Oruro, mientras que el

de la izquierda lo hacia con el de Buenos-Aires, y asidos

inertemente simbolizaban la estrecha uni�n de ambos pue
blos.

A su lado se alzaban unas columnas que serv�an de base

� dos estatuas emblem�ticas de la fidelidad y del amor al sobe

rano y de cuyas manos pend�a una cadena que cerrando la

1. V�ase la. p�j. 215.
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�rbita, del arco, remataba en una cantidad de trofeos mili

tares ingleses, que ligados con ella eran el sustent�culo de to

do el cuadro.
En el centro de esa �rbita, coronada por un magn�fico es

cudo espa�ol, se leia esta octava.

No y� sus glorias vocifere ufana
La fama voladora, epae no cuenta

En sus fastos, acci�n mas cortesana,
, Empe�o de lealtad que amor patenta--

La dulce uni�n mas fiel, mas soberana
De dos pueblos leales representa.
Que rinden los respetos mas profundos
Al Se�or y monarca de dos �Mundos.

En los arcos colaterales se colocaron id�nticas inscrip
ciones�A la Relijion�Al Soberano�Al se�or Liniers� .1

la Patria�A Oruro�A los defensores de la Patria�etc.�

(�)-

(5) He aqu� su contenido:

"A la Relijion"�Santa relijion que errante-�Por varias rejiones-
ji�as,�Aqui tu misma te admiras�Feliz, en paz, y triunfante.�Si en
estado tan brillante�Fiel conservarte ha podido�El pueblo sie-mpre-
aguerrido�Contra el infeliz Bret�n,�Ser� su eterno blas�n�El ha
berte defendido��

"Al �Soberano"�Al soberano' mejor,�Al Monarca anas amable,�
Padre tierno, dui'ce. afable,�A nuestro Rey y Se�or.�En defensa de-
su honor�Cr�dito de su bondad,�Sello de su .autoridad,�i-Iura tributo.
obsequioso,�Este pueblo victorioso��Su amor, su f�, su lealtad.
"Al Sr. Liniers"�El invicto .le�era.'!!�Que este pueblo defendi�,�

Con lauro eterno gamo�Una corona, inmortal.�En su intrepidez inai-

clal�-Radic� su elevaci�n,�Y esta creci� con raz�n,�Cuando con raro

hero�smo�Supo triunfar de si mismo�Mas que triunf� del Bret�n.
"A le> Patria "-0 patrio suelo! tus glorias-Con tanto honor mere

cidas,�Mejor en. cedro esculpidas�'Deben ser que en lias historias.�

Fant�sticas tus victorias�.A Londres parecer�n,��pero de tu noble
af�n�Son fidedignos testigos�Tus vecidos enemigos�Ellos las pu-
blieair�n.

"A Oruro"��Queda en el pecho grabada��O �lustre Villa! tu

�eeion-'-Fiel, jenerosa espresion�De tu lealtad �refinada�Asi resulta-
afianzada��Nuestra uni�n, nuestra amistad,�Fues con estrecha igual
dad�Realzas por punto de honor�Los quilates del valor��'on tu

jenerosidiad.
"A los defensores de la Patria"�Jenerosos defensores�Pe fe

libertad, del Rey,�/-De Ja Cat�lica ley.�De la patria redentores.�
Fuisteis valientes actores�Eu dos escenas terribles�Os hab�is hecho-
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Desde que el sol principi� � mitigar sus ardores, la

plaza mayor de la Victoria y calles de avenida, de cuyos bal

cones pend�an riqu�simas colgaduras de seda y brocado, se

encontraban cuajadas de espectadores que esperaban con la

respiraci�n contenida que el estampido del ca��n anunciase la

aproximaci�n del gran cortejo.
Las tropas ele las tres armas de gran parada, con lujo

sas banderas y estandartes al. viento, fueron llegando de sus

diversos acantonamientos y tomando posici�n.
La Lejion de Patricios, con el uniforme entusiasmante de

sn cuerpo (chaqueta azul centro blanco) se estendia. desde la

puerta, de Cabildo hasta el arco toral de la Recova. Seguia
el tercio ele Gallegos, con su vistoso plumaje azul carmes� (6)
y dem�s cuerpos en dos alasi, acordonados por Provin

cia.

Atravesando la, plaza del �Mercado hoy (25 de �Mayo) to

maba la formaci�n por la calle de la ' ' Fonda de los tres Reyes
"

(25 de �Mayo) para el norte, hasta desembocar � la de Pie

dad, desde donde jirando al oeste iba � terminar en la puerta
del Tribunal Consular. (7).

�Mientras tanto, la hora prefijada habia sonado y los ve

cinos y comerciantes mas respetables y acaudalados se encon

traban reunidos en el Consulado � invitaci�n ele este para so

lemnizar el acto de la, entrega. (8)

temibles.�Al mismo valor, y tanto �Que este nombre os d� el es

panto: " Los soldados i nvene ible s.
"

((i) Raz�n de los uniformes de las tropas levantadas por el se�or
don Santiago Liniers y Bneimout para ia defensa de Buenos Airee�
ms. con �una gran l�mina "al pastel."

(7) El misino edificio que ocupa actualmente el Banco de la
Provincia,,

(8) Conservamos' un�a, de las "invitaciones" impresas que se

repartieron, con tal motivo. Era dirijida al se�or don Pedro Arre
dond� y dice: "El Prior del Real Consulado de esta Capital supMca
� Vm. se sirva concurrir � las 4% de la. tarde del 24 del corriente �
solenmizaa' la entrega, que como encargado del Ilustre Cabildo de la
Villa de Oruro, ha de hacer al de esta Capital, de la, "L�mina" que
�en honor de lias gloriosas acciones de los dias 12 de agosto y 5 de
Julio del pasado y presente a�o ha consagrado dicho Y. C. y en que



3.14 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

Tomadas las medidas del caso para, el mejor �xito del

ceremonial y recibido recado atento de que el Ilustre Ayun
tamiento quedaba ya instalado en su Sala Capitular y presidi
do por el Capit�n Jeneral, con asistencia de algunos de los Mi

nistros de la Real Audiencia�pronto � encontrar con pompa

el inmortal testimonio de sus glorias�se dio principio � la

funci�n.

V.

Eran las 5 de la tarde del jueves 24 de diciemlire de

1807, cuando se coloc� la. L�mina en una magnifica carroza

triunfal cubierta de damasco p�rpura y adornada con el mas

esquisito gusto, la cual � impulso de ocho cordones de seda

color de oro, manejados por igual n�mero de soldados arri

be�os, cpie lucian sus fajas verdes y garzotas negras y encar

nadas (!)) sali� del patio de la Casa Consular, � situarse en

la puerta principal, para dejar que la comitiva tomase la de

lantera.
Abria la marcha el Real Consulado de toda etiqueta, en

pos del cual seguia el carro triunfal escoltado por ei batall�n

Vizca�nos, cerrando la retaguardia diez coches de gran gala.
En este orden y cor grave pausa, se movi� el acompa

�amiento al son de m�isicas marciales y � medida que desfi-i
laba por el frente de los Cuerpos voluntarios de Arribe�os

Catalanes � Mi�ones, Andaluces, Monta�eses, Asturianos,
Castellanos, Naturales indios, pardos y morenos, Verdes >> Mi-

gueletes del alto, H�sares de Pueyrredon, de Vivas, de- Nu�e-z,
de Herrera, Quinteros � Mig�eteles de caballer�a, etc. aposta
dos convenientemente por toda la carrera, formaban en co

lumna y se iban replegando � retaguardia de la. escolta.

Luego que esta majestuosa comitiva, que conduc�a en

triunfo el grandioso monumento erijido en honor ele la. re

ligi�n, dd rey y de la patria�lleg� al arco principal de la

tanto se interesa la, lealtad y patriotismo de los fieies vasallos de
nuestro Augusto Soberano."

9. "Apuntes sobre la L�mina de Oruro." Ms. an�nimo.
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Recova�por bajo del cual, Ib mese� antes hab�a pasado el

orgulloso Bret�n para rendir � discreci�n sus armas y pendo
nes, anticip� una diputaci�n compuesta de dos individuos ded

Cuerpo Consular, para prevenir al Cabildo, que acerc�ndose
est'-. impetraba venia, para presentarle el obsequio ele que era

conductor.
. Los diputados fueron recibidos con agasajo y tornaron �

incorporarse llevando la muy honor�fica, contestaci�n ele "710
habiendo dado el muy ilustre Cabildo, justicia, y regimiento
de la muy nolile y muy leal villa ele Oruro un testimonio

de su amor al rey y gratitud � los defensores de estos inte
resantes dominios de su real patrimonio, con un rasgo tanto

mas estraordinario y jeneroso. cuanto son los sucesos que lo

motivan, pasase adelante su representante sin detenerse, ase

gurado de que seria recibido eon todas las demostraciones de

atenci�n debidas � su muy ilustre representado."
Salvada esta f�rmula, se prosigui� la marcha, despu�s

de dejar en la. plaza, de la real fortaleza y palacio los carrua

jes y servidumbre�para no embarazar los jiros ele los ven

cedores del 5 de julio, cuyas bayonetas semejaban un bosque
deshojado por el invierno y los cpte � tambor batiente se pre

paraban � ocupar la plaza ele la Victoria.

Al desembocar � esta que seg�n va. dicho, cubr�an los

bizarros Patricios y el cuerpo de Artilleros de la Union, una

descarga hecha, por ocho piezas ele tren volante situadas en la

vereda ancha (hoy Recova nueva) saludaron con su voz de

trueno, el precioso monumento cpie el voto un�nime de un

pueblo hermano dedicaba � la memoria de los defensores de

la patria.
El estruendo repetido ele ca�ones (10) y cohetes, el hu

mo que poblaba la, atm�sfera crepuscular de un bello clia.
las campanas echadas � vuelo, las voces de mando ahogadas
por los golpes de m�sica y el universal regocijo y aclamaci�n
de un jent�o inmenso embriagado aun con el orgullo de la vic-

36. El primer saludo fu� de 15 disparos, que se repitieron curando
;.'ca�;z� la l�mina el medio de la plaza y al entrar esta en las Casas
Capi�u'ares: 45 tiros.



316 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

tocia, debieron imprimir � aquel espect�culo mucho de impo
nente y conmovedor !

El Capitolio Romano no hubiera recibido con mas os

tentaci�n los obsequiosos presentes de sus municipios.
Asi que se present� el carro de triunfo al frente del ar

co y puerta, de lat. Casa-. Consistorial, fu� recibido por una di

putaci�n de dos Rejidores y el S�ndico, la que despu�s de

cumplimentar al se�or Rezabal y dem�s C�nsules�esper�
bajase la Lamina qne fu� sostenida � pulso por tres Concilia

rios y el Contador�y puesta en el centro, el Real Cuerpo
Consular, diputaci�n y comitiva de distinguidos vecinos, as

cendi� la escalera en cuyo tramo, aguardaba el Cabildo de to

da gala y presidido por el se�or Liniers.

Desde all�, cedi�ndosele el lugar preeminente, fu� acom

pa�ado el Real Consulado por Ja galer�a, � la Sala Capitular
donde puestos todos de pi�, se eliriji� el se�or Rezabal al Ca

pit�n General y Cabildo en los t�rminos siguientes�"H�roe

ilustre, capit�n General y presidente: "M. I. C. J. y Regimien
to : este es el instante feliz en que se cumplen los votos del

digno Ayuntamiento de la villa, de Oruro, � cuyo nombre y
como su diputado tengo el honor ele presentar � V. S. este

monumento, eterno preconizado!- de las virtudes que ador
nan ai gran pueblo que se gloria con el renombre justamen
te adquirido de su jefe superior, y padres de la patria,"

Acto continuo, entreg� al Capit�n General la credencial

ele Oruro y los cuatros Vocales Consulares pasaron la l�mina

� mano de otros tantos Regidores (pie la colocaron bajo dd

dosel en lugar aprop�sito, adornado con la elegancia del

buen gusto y � las plantas de los retratos de los Soberanos.

(11)
La. Sala habia sido arreglada, ad hoc�Un la testera ele es

ta y � la. derecha elel asiento presidencial, se hallaba el de! re

presentante ele Oruro. Los Se�ores Alcaldes cedieron los su

yos � Jos C�nsules y los vocales ele este Cuerpo s� interpolaron
con los Rejidores.

11. Los mismos que se encuentran on el Museo.
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Los sillones laterales eran ocupados con arreglo � orde

nanza y jeraqu�as por los Ministros de la Real Audiencia. Fis

cales. Contadores -Mayores, .Ministros de la Real Hacienda, etc

acomod�ndose d resto de la comitiva del mejor modo posi
ble.

En este estado, el Presidente y Capit�n Jeneral llam� al

secretario de Cabildo y entreg�ndole los dos pliegos de ofi

cio que enviados por el de Oruro acababa de recibir, mand�

leyera en alta, voz su contenido.
Al efectuarlo, caus� profunda emoci�n en todos los eir

enlistantes y esta subi� de punto, cuando recordaron el fin

desastroso ele Ja columna, de Rosbaeh, confiaba, en que la

protecci�n omnipotente de Ja Sant�sima. Trinidad evi

tar�a que las revoluciones del tiempo y de la guerra, des

pojasen � esta ciudad de las glorias tan caramente adquiri
das. (12)

Fu� entonces, que el h�roe de la. Reconquista, puesto do

pi�. prorrumpi� con voz firme y sonora�"La Villa ele Oruro
nos d� pruebas incontrastables ele su patriotismo; en nombre
del rey le doy las gracias, en el de este ilustre Ayuntamiento.
en el de los defensores de la patria, y en el mi� ; y mientras

que por escrito le manifiesto la dulce sensaci�n que nos ha
causado su obsecuiio. � quien V. S. ha hecho todo el honor de

que es capaz su representaci�n, h�gase cargo ele impartirlas.
haci�ndole ver (pie siempre hallar� nuestra voluntad dispues
fa. � cerrresponelerle."

Concluido esto se volvieron � ocupar los asientos, y des

pu�s de una conversaci�n agradable, relativa al caloroso in

ter�s que habia tomado el Real de Oruro por la Capital del
Vireinato�siendo las 6J4 de la tarde, se despidi� su diputado
retir�ndose con el Real Consulado y lucid�sima, comitiva

que fu� acompa�ada hasta la puerta esterior de las Casas

Capitulares por la diputaci�n del Cabildo que la habia re

cibido.

12. Carta encomi�stico gratulatoria del Ayuntamiento de Oruro.
remitiendo un Monumento de pJaita y oro pa.rai perpetuar los triunfos
do esta capital�fecha 19 noviembre 1807.
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VI.

Por la, noche un fuerte viento del este, que continu� por
tinaz hasta el 30. impidi� se coronase aquel dia memorable

con el incendio de vistosos fuegos artificiales preparados al

efecto.
Estos se compon�an de un gran Castillo y una fragata al

costado cpie se colocaron en medio de la plaza con la idea de

rememorar el ataque de las ca�oneras inglesas � la Real forta

leza el dia 5 ele julio.
Mas como se ha dicho, sigui� el viento � punto de impe

dir luciera la iluminaci�n de Cabildo por lo que se dej� para.
la noche inmediata.

Sin embargo de que desde las 5 de la tarde torn� el

viento � resfrescar, � las 9 de la niche del 25 se prendieron
los fuegos cuyos mistos no tuvieron lucimiento por la raz�n

dada.
Esta, circunstancia hizo se trasfiriese su ejecuci�n pa

ra el t� de eiiiero con el aumento que para su mayor brillantez
mandaron disponer los Capitulares comisionados.

En efecto, aprovechando de la tranquilidad del aire
se colocaron esa noche en la plaaa mayor formando cua

dro, cuatro fragatas situadas en los �ngulos de �l, con pa
bell�n de las cuatro potencias amigas entonces de Espa�a.
las que rodeaban � un gran navio ingles. Estos buques
descansaban en sus respectivos pedestales ele altura esc�den
te � la. regular de un hombre y el todo sobre un eje jira-
torio.

A. las 8'/2 se dio principio � la iluonnaeion de las Ca
sas Capitulares, igualmente que � un armonioso concier
to de m�sica, exiloeado en un elevado tabUajdo cons

truido de antemano frente � la puerta principal de aque
llas.

Las cuatro fragatas compuestas de fuegos de artificio,
abrieron muy luego los -suyos eontra �1-navio ingles, -al que
.asestaban sus tiros � bala roja que devolv�a este con los de
sus bater�as en igual forma, durando tan estra�a refriega cer-
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ca de media hora al fin ele la cual, un brulote dirijido sobre su

proa hizo volar al ingles que desapareci� entre un torbellino

de cohetes y busca pies cpie iluminaron el espacio por un mo

mento, con gran algazara de la muchedumbre que ve�a rcpro
(lucidos � lo vivo los gloriosos hechos que se preconizaban, y la

que se alej� satisfecha y obligada por la lluvia que sobrevino

� las 8-M-

VIL

La L�mina colocada ya en la Sala Capitular con majes
tuosa pompa, se espuso al p�blico por tres dias consecutivos,
para satisfacer el vehemente deseo que tenia por verla de mas

cerca.

,
lia insipiencia de las bellas artes en aquella �poca, muy

particularmente en las poblaciones mediterr�neas de la .Am�

rica latina, y la. precipitaci�n en concluir cpie se impuso al

platero Garr�a, � efecto de lograr su colocaci�n antes del

fenecimiento de los Capitulares que personalmente contribu

yeron � los triunfos (13), neutralizar� cuando menos el

escalpelo del buen gusto moderno, sin embargo ele que �l

est� en cierto modo suplido, por la, excelencia de los metales

que entraron en su composici�n�plata pina y uro riqu�simo
del Per�.

Pero vamos � describirla.

Este es un cuerpo airoso ele orden sencillo, que desde la

base hasta, el �pice tiene poco menos ele dos varas de ele

vaci�n proporcionada. En el centro v�. una plancha muy

doble y tersa de cinco sesmas ele alto y veinte pulgadas de an

cho. En ella se ha fijado un inscripci�n alusiva en letras de

oro macizo, consultando su permanencia contra las vicisitu

des�Esta dice as� :

13. Estos eran 10, don Man'tin de Alzaga, Don Esteban Villa-
nueva, don Miguel! Manstlla.don Antonio Piran, don Manuel Ortiz de
Basumldo, don Miguel Fernandez de Ag�ero, don Jos� Antonio Ca-pde-
vi.la, don Juan Bautista de Itnarte, don Martin de Monasterio, y don
Benito de Iglesias.
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Gloria

A. la Sma. Trinidad

Honor

Al Potentmo. spre. Prospero Augusto
Carlos IV.

En los Portentosos Triunfos

Del 12, ele Agosto de 1806

Y Del 5. ele Julio de 1807.

Contra las armas Brit�nicas

Por Energ�a

Del Generoso Invicto Pueblo

Al mando

Del Merit�simo Patriota General

Don Santiago Liniers

A Esfuerzos Grandiosos

Del Insigne Magn�fico Cabildo

De la Capital de Buenos Aires

En cuyo Timbre

Consagra este Monumento

La Gratitud del Ayuntamiento de Oruro.

Adornan los costados, trofeos militares, astas con uto

barras y banderas, que replegadas hacia los estre�ios, deseu

bren un ca��n y un tambor � cada lado. En una de las cua

tro banderas de la derecha aparecen de sobrepuesto de oro su

perior las armas espa�olas, y de igual modo � la izquierda
las de Buenos Aires. La, base es obra muy lisa y bru�ida, con

dos semic�ncabos prolongados en cuyo medio y descanso re

sultan dos planos de tres dedos ele latitud. Aqu� va tambier

recamado de oro el escudo condal del Sor. don Santiago L�

i�ers. Tiene por chapitel un pedestal con cornisa de bello
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estilo, d cual est� casi cubierto por una gran corona imperial
�apoyada, al frente y sobrepuesta de oro. Estriba en la cus

pide, con un pi� en actitud de volar y la sien ce�ida ele laure

les, una Fama alada con clar�n ele oro y una palma del misino
metal afianzada en la diestra�pendiendo de acpiel una especie
de gui�n en cuyo centro y de relieve aparece un medall�n de

oro representando el mineral de San Felipe de Austria. Real

de Oruro. coronado por el signo de la redenci�n. Finalmente
en el peque�o �valo asegurado � la trompa y en el cpie se atan

graciosamente las ligaduras que sostienen la bandera, el lema
" Viva Buenos Aires" (14).

VIII.

Tal fu� la solemne fiesta nacional con cpie Buenos Aires,
la iliaca mas apetecida ele los estranjeros (15) recibi� el pre
cioso timbre que Ja villa de Oruro consagr� � la memoria ele

sus Lijos y � los admirables dias de su. restauraci�n y defen

sa.

Por eso le destin� un lugar honor�fico desde donde pu
diera ser admirado por presentes y futuras jeneracionc-s. para
cuerdo amado de pasados triunfos, asegurase el medio de alcan

zarlos.

Y tambi�n, por qu� � m�rito igual reunia mayor capaci
dad para resistir � los furiosos embates del tiempo por la no

bleza de su materia, que las lujosas banderas arrancadas en

14. Estas dos piezas (el medall�n y �valo) han desaparecido�
per lo que apelamos al piatriotismo del Superior Tribunal para que
haciendo una corta erogaci�n trate de reponerlas, puesto que ninguna
debe faltar � una alhr.js: que honra tanto � la Casa de Justicia.

Se conserva en el Museo p�baico la plancha de cobre que en 1S0S

esculpi� el maestro euzq�e�o Juan de Dios Rivera y con la que so

hizo la copia de la "L�mina" que acompa�a aS agotado folleto (reim
preso en Montevideo por Jos DI). Alsina y L�pez en la Biblioteca del
"Comercio del Plata" 1S51.) que hean.os utilizado para redact'r mu

chos de los detalles qu� dejamos consignados. En 1860. nuestro amigo
e! papelista don Jos� Nicol�s' Jorje, .mand� que el lit�grafo alem�n
don Roberto Lange, tirase � su costa 40 ejemplar >s de aquella para
distribuir � los Coleccionistas.

15. Real- C�dula, de Felipe IV de 5 de julio di 1661.
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buena liil al engre�do anglieano (16) y � cuyo lado preconi
zar� eternamente el espl�ndido notin que nos depar� la victo
ria.

Asi es la Cr�nica de tan precioso y olvidado monumento,

que desentra�amos del polvo casi secular que cubre la His
toria Nacional�sin embargo de ser una de las frondas mas

lonazas ele la corona de laureles de la ciudad ele nuestro na

cimiento�y el cual, como ha dicho muy bien un notable

lli. El se�or Do �a'nguez. perdiendo su serenidad y arrastra.]
qiiz� por e! entusiasmo localista, en el ap�ndice IV de su "Historia
Argentina," como en su articulo "Banderas Argentinas.

"

publicado
eu la "Tribuna" de! 15 de marzo de 18(52�"afirma." apoyado en el
estudio muy detenido que seg�n �l ha hecho de la historia patria, Cjue
"solo fueron cuatro banderas y un estandarte de guias" las que se

tomaron � los ingleses en 1806 y 7�"todo lo que se conservaba y era

propiedad esclusiva de Buenos Aires�olvidando
' ' sin duda, que ya

el Cabildo de Oruro en la �poca � que nos referimos en el testo, decia
al de esta ciudad (carta, de 19 noviembre 1807)

...."Bastaban para inmortal recuerdo �as Jianderas -enemiga-.
cjue como despojos tributados en honra y gloria de Dios, entre el culto-
latino de nuestra sagrada religi�n ''perniaue aeran colgadas en los

templos de Maria Sant�sima del Rosario de esa Capital y de la inme
diata ciudad de C�rdoba, ele'

En efecto, el Jeneral Liniers, verdadero apreciador elel relevante
�m�rito contra�do por el tercio de Arribe�os que al mando de su digno
gefe don P�o de Guarna., fu� el "primero" en llegar � Miserere e!i 2 de
julio (a) y tomando la derecha de la columna de ataque, cerrarse con

ei enemigo�dispuso obsequiar � la v�rjen del Rosario de C�rdoba eon

las "dos banderas" quitadas � W.hitelocke, lis mismas que abatidas
ante el altar ele aquella Se�ora decoran actualmente la b�veda de la

iglesia de Santo Domingo de dicha ciudad, pues ambas hemos tenido
en nuestras manos y est�n en perfecto estado de conservaci�n.

De consiguiente, "adem�s" del estandarte � que alude el se�or
Dominguez. fueron "seis" y "no cuatro" las banderas prisioneras.
debidas al coraje de porte�os y provincianos que unietos enrojecieron
con su sangre los arrabales y calles de Buenos Aires.

No abrigamos Ja. pretensi�n �le conocer sino por los ribetes la
Historia Nacional, pero con este dato en la mano, aseveramos �
nuestra vez, y lo probaremos en oportunidad, que las "gloriosas cau
tivas" son trofeos "nacionales" seg�n se dijo en las C�maras (sesi�n
del 21 febrero de 1862) y no "puramente provinciales" como pre
tende el simp�tico autor � que contestamos. �Por qu� negar al C�sar
lo que en derecho le corresponde?

(a) Tal honor lo disput� siempre el de Vizca�nos (v�ase docu
mento citado relativo � este Cuerpo.)
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compatriota, recien empieza � ser sacudido por los lej�timos
herederos de las glorias de la revoluci�n Argentina!

�N.IEL J. CARRANZA.

(Continuar�.)
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ESCENAS DE LA VIDA COLONIAL EN EL SIGLO NVI.

(Cr�nica de Ja Villa Imperial de Potos�.)

(Conclusi�n.) (1)

II.

1575.

El maestre de campo don Dami�n de la. Bandera, justi
cia, mayor de Potos� y alcalde mayor ele las minas del cerro,
fu� sorprendido un d�a del mes de febrero del a�o elel Se�or

ele 1575. por el urgent�simo llamado de los que trabajaban
la riqu�sima mina, conocida en la historia por de Centeno.

Oy�les el Majistrado y convoc� � los vecinos mas distinguidos
y � los notables por sus empleos � ricpiezas ; aquella tarde em

prendieron viaje hacia la espresada mina. � Que habia suce

dido epie tan inesperadamente se pon�an en marcha? �Que
nueva tan importante le habian transmitido ?

He acpi� el acontecimiento.

Trabajaban la veta de Centeno y ahondando una de las
abundantes minas, como � ciento qtdnce estados encontra

ron los trabajadores una masa de metal que pareeia una es

tatua. Admirados de lo cual llamaron � los directores de la

mina, y los indios empezaron � alborotarse. Aquello era na

da, menos seg�n los ind�jenas. que el jenio tutelar del cerro,

I. V�ase la pajina 223.
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el Dios de Polos�. que se presentaba � la profana mirada de

los minadores.

Martinez y Vela describe asi aquel capricho de la natura

leza. "Hallaron, dice, una estatua de metales diferentes, que
"medida despu�s tenia siete cuartas, y asi era del tama�o de

"un hombre mediano. El rostro tenia mui hermoso aunque
'"los ojos no estaban bien formados, y era de plata blanca, el

"pecho hasta la cintura, de rosicler, los brazos de diversas

"mezclas. No tenia forma de pies sino epie desde sn cintura,

"iba adelgazando hasta rematar en punta, aunepie tenia una

"peque�ita. basa, y toda era de metal negrillo. De la misma

"forma (pie aepii llevo referido lo escriben don Antonio de

"Acosta, el capit�n Pedro �M�ndez y Bartolom� de Due
las." (1)

El Alcalde del cerro iba. pues al examen de aquel fen�
meno. Bajaron � la mina y vieron esa obra caprichos;! de
la naturaleza.. La parte superior de la cabeza estalla pegada
� un gran trozo ele metal y era dif�cil sacar ileso el �dolo.
el dios de los ind�jenas; lo intentaron sin embargo, pe
ro al cortarlo se rompi� por donde formaba, el pescuezo.

Los indios habian suplicado al alcalde no removiese

acpiel Dios tutelar de sus mayores; sus ruegos y sus pedidos
fueron desde�ados. Cuando vieron que el �dolo habia sido

decapitado, estre��a fu� su angustia, sus llantos y sus ala

ridos eran tales que la noticia circul�, paraliz�ndose el tra

bajo en todas las minas. Los ind�jenas lloraban por que pa
ra ellos aquel suceso era un castigo, veian en �l la representa
cion de la degollaci�n de los incas. Deg�ellan � nuestros

Incas y � nuestros Dioses! gritaban desesperados.
"Sac�ronla, � fuera, dice Martinez y Vela, y movi�ndose

"un gran alboroto entre los indios comenzaron sus acostum-
" liradas y diab�licas interpretaciones, y luego un llanto y vo-

"cer�a ; pues como simples y agoreros, dec�an epie acpiel era
"el cerro ele Potos� y que ya los espa�oles le habian epiitado
"la cabeza, como lo habian hecho con sus Incas."'

1. Obra antes citada.
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Tan grande fu� la alarma, que los espa�oles temieron un

levantamiento y arm�ndose ele palos acudieron sobre los in

dios para convencerles de epie eran unos necios con el argu
mento irresistible del garrote. Sigui� � esa dosis de pa
los, azotes � los principales llorones, y al fin olituvieron que
volvieran al trabajo apaleados y llorosos.

Condujeron en seguida � la Villa esta, obra de naturaleza,
y general fu� la admiraci�n que caus�.

La mera curiosidad de cualcpuier pueblo habr�a hecho

conservar aquel capricho, acpiella obra ele la naturaleza, para
guardarla cu alg�n Museo p�blico � enviarla � la metr�poli ;

pero lo cpie quer�an era el metal, lo dem�s no entraba en

las avaras y codiciosas miras ele la naci�n conquistadora, que
no supo sino destruir.

En efecto, beneficiaron con "azogue las manos y lo de

nlas cid cuerpo", y solo conservaron en dep�sito en las Ca

jas Reales la cabeza de plata de aquel fen�meno. All� per
maneci� alg�n tiempo ; pero uno ele esos administradores
ele las Cajas Reales, h�bil para amonedar el metal, aun

d ajeno, consider� mejor convertir en pesetas la cabeza ele

plata de la estatua.
Cuando los indios se reun�an en torno del fuego, la

mentaban la p�rdida de su �dolo, y maldecian la memoria
de Guallpa cpie habia descubierto � Jos espa�oles la riqueza
ele Potos�, y los habia puesto en camino de sacar del coraz�n

de piedra ele aquella monta�a, al Dios tutelar de sus tesoros

Entonces cantaban la pr�xima venganza y se consolaban
con juzgar cpie aquella profanaci�n no quedar�a impune.

Mientras tanto los supersticiosos colonizadores que cre�an
en enviados de Satan�s y pactos para la compraventa
de las almas, miraban como ag�eros despreciables las

tradiciones y las creencias de los ind�jenas, y las combat�an
con d garrote y con el palo. De manera qne, la raza que
era mas civilizada, abrigaba, en su seno las ridiculas cre

encias de Demonios que viajaban en la tierra y de pactos con

dios, y despreciaban la candida leyenda, ele los quichuas, que

supon�an que aquel era el Dios tutelar de la riqueza de Po-
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tos�. Los I railes sosten�an estas doctrinas en la c�tedra sa

grada, desde la cual fulminan rayos contra los ind�jenas
<iue tributaban supersticioso culto � estas obras caprichosas
de la naturaleza ; pero no fulminaban id�ntica reprobar�or
contra los que cre�an en la peregrinaci�n de las almas de

los impenitentes, en los viajes de los diablos, en las tenta

ciones ele estos y el poder ele su seducci�n.

Los ind�jenas predec�an el pr�ximo castigo, lo espera

ban, y no tard� en presentarse ante el fanatismo de las tur

bas un hecho que vino � fascinarlos.

Apenas hacia dos elias que se habia extra�do la estatua.

para usar del nombre que le d� el cronista, cuando encontra

ron otra obra no menos sorprendente; pero � la cual venia

� mezclarse ya la, predisposici�n de los esp�ritus para reco

nocer en ella, el. sello de los jenios sobrenaturales; para los

quichuas era el anuncio del castigo de sus Dioses; para Jos

cat�licos Jo juzgaron un �dolo infernal, cuya destrucci�n era

indispensable para asegurar el dominio de la religi�n �nica.

Dos dias habian pasado desde el descubrimiento de

aquella informe estatua ele plata, cuando en la. misma mina

descubrieron dentro de "un trozo de metal un monstruo de

"piedra bruta, seg�n las palabras de Martinez y Vela, elurisi-

"111a y ele color morado que no tocaba � panizo de plata. Te-

"nia la cabeza de sapo, un brazo ele jente, y el otro de vaca.

"el. cuerpo no se distingu�a por lo mal formado, aunque el

-�capit�n Pedro .M�ndez (como testigo de vista) afirma que
"era � manera de una concha de tortuga, y esto (dice) era

"por la parte del lomo y los lacios, que por la barriga estaba
"sin ninguna forma, liso como una tabla; y no tenia pies.
"mas de solamente en el lugar donde los pudiera, tener dos
"

pesonsillos desiguales. Todos los que se hallaron presentes
"(dice este autor) juzgaron cpie fuese alg�n �dolo de in-

"dios gentiles, porqtie se persuad�an estar hecho � mano.

"Pero si as� fuera (pregunta este autor) cp�en � como lo pn-
"do haber metido all�? Los indios porcpie hallaron en el

"cuerpo ele aquel �dolo, uno � manera de cordel anudado �

-'trechos formado de la misma piedra, dijeron, cpie aquello
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"lo pondr�an sus antepasados. Porque cada nudo en aquel
"lazo de piedra, dec�an, significa, una cuenta grande de a�os:

"y como all� hab�a algunos indios antiguos, la curiosidad es-
"

pa�ola averigu� que con bastante muestra de injenio divi
' ' clian Jos Indios del Per� el a�o en diez y ocho meses y daban

"veinte dias � cada mes con epie hacian trescientos sesenta

"dias y los cinco restantes no lo daban � mes ninguno sino

"que los llamaban dias bald�os. ..." (1)
Los ind�jenas sosten�an que aquel era un dios, que se

g�n los nudos cpie eran veinte, representalia ciento cada,

uno, hacian dos mil, cuando sus antepasados lo hab�an colo

cado en el c�lebre monte. La tradici�n quichua no parece

justificar tal pretencion.
El capit�n M�ndez, testigo presencial, seg�n lo asegura

Martinez y Vela, combate esta opini�n y cree epie es un jugue
te ele la naturaleza de los que frecuentemente se encuentran

en las minas, unas veces en formas caprichosas � raras y
otras semejantes � formas humanas. Cita, en apoyo de su

sensata opini�n otras rarezas naturales encontradas en el

mismo cerro. Martinez y Vela prohija este juicio, qne es el
�nico veros�mil.

Pero los ind�jenas no pod�an ser convencidos con los
razonamientos de la jente espa�ola, sus preocupaciones les
hacian prohijar aquella, leyenda que halagaba su credulidad
inocente. Ni es ele sorprenderse de esta aberraci�n, cuando
los m�sanos conquistadores cre�an � la saz�n, en �nimas,
duendos y esp�ritus infernales mezcl�ndose en los mas f�ti
les incidentes de la vida real.

Estas leyendas prueban el estado intelectual ele la raza

quichua, y el ele la. conquistadora.
III.

Muchos de nuestros lectores encontrar�n pueriles � in
sensatas estas tradiciones: las juzgar�n como cuentos ele
ni�os � narraciones de viejas. Nosotros las referimos por
que ellas sirven para apreciar las preocupaciones de ambos

1. Mart�nez y Vela, obra citada.
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pueblos, sus errores ele apreciaci�n � juicio, que marcan la

lenta manera como la, intelijencia se ha ido emancipando de

las pretensiones de mezclar la divinidad, bajo las distintas

creencias religiosas, en. las acciones humanas. Preocupa
ciones prohijadas por el poder teocr�tico de los tiempos ser-

mi-b�rbaros, y (pie si hoy encontramos absurdas, mas tarde

encontrar�n quiz� las preocupaciones cid mundo moderno

tan pueriles � insensatas como las elel antiguo.
La. humanidad progresa, y ese progreso intelectual y ma

terial hace perder la oscuridad en que se envolv�a el esp�
ritu y se fanatizaban las creencias.

Para juzgar el estado de civilizaci�n de un pueblo es in

dispensable conocer su vida real y su vida moral, sus cre

encias religiosas, sus preocupaciones,, sus instituciones, sus

costumbres, sus pr�cticas, sus usos. Las mismas tradicio

nes populares revelan el desarrollo intelectual, las tenden

cias ele ciada naci�n y sus inclinaciones. Lo que hoy apre

ciamos como un error tuvo su raz�n ele ser en la, �poca
(pie se aceptaba, aquella, idea. Nadie se preocupa hoy ele

las almas en pena, creaciones visionarias elel fanatismo; pero
hubo un tiempo en (pie ese error era aceptado como un he

cho por la generalidad.
El pueblo conquistador era y deb�a ser supersticioso.

La Santa Inquisici�n eon el espionaje secreto pesaba sobre

las conciencias y hacia medrosos los esp�ritus��cpii�n espre-
saria con libertad sus dudas, sus incertidumbres sobre la vida

futura, si le esperaba la hoguera, y los autos de f�f Por otra

parte el esclusivismo religioso, hijo de aquellas preocupado
nes, sembraba el odio en los sectarios de diversas creencias.

y la humanidad se encontraba envuelta en sangre por los que
se dec�an encargados de conservarla por el amor. El saecr
docio prohijaba aquellas falsas apreciaciones que tan terribles

guerras religiosas mantuvieron en el Viejo Mundo, y el odio y
el temor hacia casi inevitable la persecuci�n y la sangre; de

aqu� ese car�cter orgulloso y esclusivo de los conquistadores.
Con su idioma y su religi�n transplantaron � Am�rica sus

preocupaciones y sus errores, y poca espansion podian dar �
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los timoratos ind�jenas cuyo culto se combat�a por la fuerza

El proselitismo no era el fruto de la. convicci�n, sino la nece

sidad de conservar el predominio esclusivo. Por eso la mez

cla de esos dos pueblos superticiosos y fan�ticos, fundi�ndo

se en uno, ha. producido � Bolivia, la tierra de las revoluo.io

nes y el escarnio ele la libertad. Militares, abogados y sacer

dotes regulares y seculares, forman la oligarqu�a que esqu�!
ma � la raza sometida que al fin ha de ser obsorvida por sus

dominadores. � Que puede producir esta mezcla informe ele

preocupaciones, esta ausencia ele la justicia y de la verdad?

La perpetua guerra civil qne no representa sino el anhelo de

subir al poder para gozar sin trabajo de los impuestos del

pueblo. �Que se hace por la libertad? Nada, por que los

esplotadores del poder perder�an las ventajas de que gozan.

Este es el destino de Jos pueblos cpie esperan el progreso
csclusivamente de las regiones gubernamentales : pueblos que
olvidan que pas� en Am�rica d tiempo de mandar por dere

cho divino. Mientras el impulso no suba ele la generalidad al

poder, ef�mera y sin garant�as es la libertad, y las farsas gu

bernamentales servir�n �nicamente para que los d�ciles vis

tan la lilirea que proporciona la renta elel empleo.
Para comprender estos vicios elel orden social americano.

es indispensable estudiar en sus fuentes los or�genes del mal

y consideramos que. las tradiciones populares, las leyendas y
las cr�nicas pueden servir para conocer el mal y aplicarle
sin timidez el remedio.

lie aqii� porque referimos estas leyendas.
Emancipemos el esp�ritu de preocupaciones y aceptemos

con f� y sin arribajes el imperio ele la libertad.

VICENTE G. QUEDADA.



(TAUROS DESCRIPTIVOS ESTAD�STICOS

D�LAS TRES PROVINCIAS DE CUYO

(Continuaci�n.) (1)

!l" ZjOliet �i Cord�n ele los collados del Alto Pene-oso

Formase esta de una cadena de lomas � ondulaciones ele gra

nito cuarzoso, sobrepuestas en grader�a � lo largo de la re

jion anterior, y cubiertas de un rico tapiz de bosques, flores

y gram�neas forrajeras. Desde la cumbre ele este cord�n.

(pe se levanta como un muro sombrio al poniente de la gran

Ca�ada, se distingue el disco resplandeciente de las aguas

dormidas elel lago Bebedero, que se estiende como un bru
�ido espejo, reflejando los esplendores dd mas puro cielo,
en medio de una. pintoresca rejion de espl�ndidas alturas

de bosques, y verdeantes campi�as, cuyos declives en alterna

tiva se desarrollan hasta perderse en la. inmensidad de un

ilimitado horizonte.

Esta, rejion. cubierta de bosques ele espinos, algarrobos
y quebrachos, se estiende presentando un desarrollo como

de seis leguas de ancho, t�rmino medio, y un largo cpie des
de los 35 � 36� puede llegar hasta los 30" ele latitud austral.
en la sierra elel Portezuelo de los Llanos de la Rioja, que la

termina al norte.
10." Zona ele los bosques Occidentales. Enti�ndese al

< Icddente del cord�n del Pencoso. La continuidad de esta

regi�n se halla interrumpida, � mejor, cortada por la sierra
de las Quijadas, que corre de Occidente � Oriente, y se pro
longa al. norte y al sur de esta, sierra, por espiacio ele unas 40

1. 'V�ase le p�j. 235.
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leguas de largo, sobre 15 de andio medio, yendo � confun

dirse con las selvas ele los llanos ele la Rioja. El piso de es

ta zona es guadaloso, esto es, formado de m�danos de una

arena movediza, de un car�cter diferente de las arenas de
las zonas anteriores. Asi sus forrages no son tan abundantes ni
sus bosques tan frondosos como en las otras zonas anteriores
En estos bosques predominan el retamo y el cha�ar (pie. ele
arbustos en las otras zonas, adquieren aqui proporciones
mas desarrolladas; mientras �en los bosques de las regio
nes mas orientales, son el algarrobo y el quebracho los que
predominan. Su hidrograf�a consiste en algunos ramblones

y dep�sitos de aguas pluviales, sea naturales � artificiales, y
en algunos manantiales en las faldas y quebradas de las sier
ras dd Gigante y las Quijadas.

11.� Zona de los Grupos � Sistemas Occidentales. Se

halla esta comprendida y enclavada en la anterior zona.

Constit�yenla los tres grupos distintos pero justapuestos. de

las sierras de las Palomas, Gigante y Quijadas. El Gigante.
cuya proyecci�n podr�a considerarse como algo parecido � un

tri�ngulo, corre de sur � Norte entre los 32 y 33" ele latitud

austral, y saca su nombre de unas graneles rocas ele asper�n

recortadas, tal vez por las aguas, en figura humana, de propor
ciones colosales. La sierra, de las Palomas se halla asentada.
sobre el cord�n dd Pencoso, y forma su cresta mas elevada,
algo mas al sur y en un paralelo mas oriental epie el Gigante
Finalmente, la sierra, de las Quijadas es un cord�n de cuchi

llas que se prolonga, de oeste � este, entre el el grupo el�ptico
del Pi� ele Palo en �San Juan y el cord�n elel Pencoso en San
Luis. Tendr� unas 30 leguas de largo, con un ancho que

puede variar ele 2 � 5 leguas. A esepeion del grupo de lar

Palomas que es todo gran�tico, los otros dos los constituye e)

asper�n rojo (reed-sanellonc) y algunas rocas de orden

secundario, diferentes de la micasehista que constituye los

sistemas mas orientales de la. Punta. La. hidrograf�a de es

ta regi�n consiste en dos � tres arroyos ele poca considera
ci�n epie nacen en el. Gigante, y un centenar de manantiales
� aguadas que brotan escasamente entre las rocas y quebradas
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de los grujios indicados y sobre tocio en los Pozos, entre el

<i�Lrante y las Quijadas.

12." Zona, tic las Lagunas � llanuras salujinosas. Esta

consiste en una banda de 1 ierras guadalosas y bastante este

rilizadas por el natr�n (salitre) la. (nal se estiende oblicua

mente desde la, estre�� ida el. � punta occidental del cerro de

las Quijadas, hasta el salto Desaguadero, � mejor, hasta

las m�rgenes del lago Bebedero, estension de 30 � 40 leguas
en l�nea oblicua del. noroeste al sudeste, con un ancbo que
varia desde 12 hasta 3 leguas en lo (pie respecta � la provin
cia, de San Luis.

La. hidrograf�a, de esta zona es de las mas interesantes

Compeliese ele las aguas de desecho vertidas por los rios de

Mendoza y San Juan reunidos, y las cuales, ya forman lagos
(pie se vacian unos en otros como las lagunas ele Guanacache

San Miguel, del Agoldon, ele Silvero, de la. Maza Cruz, del

�Salto etc. ; ya esteros � desaguaderos profundos, por donde
se comunican el exedente de sus aguas: ya charcos � aguaza
les someros; ya. finalmente el canal del Desaguadero, en el

cual caen todas las aguas exedentes ele esa regi�n de dep�si
tos, despu�s de formar un salto de poca elevaci�n. Estas

aguas son dulces en la �poca de las grandes creses y salobres

el resto del a�o. Los establecimientos pastoriles de sus m�r

genes cal�an jag�eles � pozos, donde dan de beber � sus gana
dos en tiempo de seca.

Terminaremos esta breve topograf�a descriptiva, dan

do una. rese�a, de las alturas mas culminantes en los sistemas

de ia provincia, eon su elevaci�n calculada en pies ingleses.
Pico de Tomalasta � Cerro, Rico, sierra de la

Punta, elevaci�n en pies. .-..<- 6000

Cerro de Sololosta, id 4500

Cumbre de Pancanta 4000

Cerro de Gigante. 3600

Cerro del Morro. ................ 3000

Cerrito piramidal del Lince 2000
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Topograf�a en cifras.

Estension territorial poblada, de Ja provincia de

San Luis, en leguas cuadradas 525b l/�
Superficie ocupada por las serran�as, en leguas

cuadradas 357

Superficie ocupada, por lomas y ondulaciones gra
n�ticas, en leguas cuadradas 761

Superficie ocupada por las pampas, llanuras y ca

�adas, en leguas cuadradas 1993

Superficie ocupada por los bosques, en leguas
cuadradas 2050

'fierras cultivadas, en cuadras cuadradas 19762

Tierras suceptibles ele cultivo, en cuadras cua

dradas - 13724b

IV.

Hielrografia,

N�mero de aguadas, represas, v�leles y manan

tiales en toda la provincia de San Luis. . . 2600

N�mero ele arroyos y corrientes de poca conside

raci�n, en toda la provincia 106

N�mero de R�os y caudales de agua de alguna
consideraci�n, en toda la provincia.... 28

N�mero de Lagunas y Lagos notables en toda

la provincia 9

La provincia carece en general de grandes cursos de

agua, pero ios que tiene, son comunmente de una calidad tan

deliciosa, que las aguas del Rio Quinto, que corren sobre
arenas de oro, son famosas � este respecto y se llevan �

otras partes por regalo, como un licor esquisito. Esas aguas
son tan salubres, que los ganados que las beben adquieren una

gran fecundidad y producen una leche, un queso y una man

teca que no tienen rival en el mundo por su calidad y sabor.
Los campos de la provincia carecen en general, de abun

dante asna. Pero donde �sta Salta, es f�cil proporcionarse-
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la para las necesidades del pastoreo, que es el destino espe

cial de esos campos, ya. callando pozos, v�leles, puquios � ja

g�eles, ya vali�ndose de represas naturales � los dep�sitos en

que se re�nen las aguas pluviales, � form�ndose artificial

mente por d. sistema practicado en el pais. sencillo y eco

n�mico.
Alanuliales, aguadas, edc. Las fuentes y manantiales

se hallan generalmente dentro � al pi� ele las serran�as. Hay

grupos como el Lince, Chalanta, V�rela, las Palomas, el Jigan-
te, las Quijadas, etc. cuya hidrograf�a se reduce � algunas
fuentes y manantiales insignificantes. V�rela, sin embargo,
y el Jigante, ofrecen cada uno dos � tres arroyuelos cuyas dul

ces y cristalinas ondas fecundan y refrescan valles retirados y
solitarios. Chalanta. cuenta uno ele estos, arroyos cuyas aguas

alcanzan � correr algunas cuadras antes de resumirse en las

arenas. El Rosario, grupo compuesto de doce picachos in

dependientes, llamados los doce Ap�stoles, pero teniendo por

base una altura com�n, d� orijen � un rio � arrroyo ele bas

tante consideraci�n, llamado Rio del Rosario � Riesito, el

cual corre por un profundo cauce epie se ha abierto en el cen

tro de la Ca�ada del Morro, yendo � sepultar sus aguas en

los arenales, despu�s de haber recorrido murmurante, f�rti

les y solitarias campa�as por espacio de 8 � 9 leguas.
Las aguadas se encuentran generalmente sobre las ro

cas, en las quebradas, al pi� de las alturas, en las ca�adas y

ci�nagas. Cuando en ciertos rios secos, se cava en las arenas

del lecho, al parecer est�ril, se encuentra una exelente agua

que hombres y animales bdien con placer, no necesitando
muchas veces los �ltimos, del auxilio del hombre para abrir
los: en este caso se distinguen con el nombre de puquios.

En la zona, de las Lagunas, se caban en el piso arenoso,
h�medo � impregnado de salitre, aguadas � pozos accesibles,
que reciben el nombre ele .�ag�ele. Las Represas � estan

ques artificiales, se hallan generalmente en la Ca�ada Gran
de, y en la. rejion de los bosques y del Alto Pencoso. Los
vald.es � pozos, epie nunca tienen menos de 30 varas de

profundidad y � veces alcanzan hasta 60. son comunes en la
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Ca�ada Grande y sobre todo, en las pampas � escampados
en medio ele la, rejion de bosques del valle lonjitudinal, y
en particular, en las Salinas y los campos adyacentes.

Arroyos. En la naturaleza est�ril el agua lo fecundiza

todo. En particular en las �ridas rejiones pastoriles ele la

Punta, alli el agua es un objeto precioso, y su presencia es

anunciada por la, frescura ele las yerbas, la fragancia de las

flores, la frondosidad de los talas y enredaderas, y sobre

todo, por el blando y melanc�lico arrullo de la t�rtola que
v� � llorar al fresco y perfumado borde de las murmurantes

aguas, sus amores � sus penas misteriosas de los bosques.
Los mas de los sistemas de las Provincias se distinguen

por el n�mero y la esquisita calidad del agua de sus fuentes y
arroyos. Los principales arroyos, en el 1.� Departamento,
son los cid Potrero, ele las Chacras, de la Estancia Grande, de
V�rela, de Chalanta, etc. En el 2.� Departamento hay mas de
50 arroyos, entre ellos dos de la Barranquita, Trapiche, Du
razno, Totoral, etc. En el 3.� hay 5 solo en el Morro y sus

inmediaciones. En el 4.� hay 15 y de estos solo en la Es
tanzuela hay cinco. En el' 5.� hay mas de 20 en sus multi

plicadas quebradas y valles. En el 6." hay tres principales;
en d 7.� cinco, y por �ltimo, en el 8.� cuatro. Todos se dis

tinguen por la limpidez y fresca dulzura de sus aguas, perfu
madas en las quebradas y valles por el arrayan, la menta, la
salvia, el poleo y multitud ele frondosos �rboles, yerbas y
flores arom�ticas.

R�os. Al hacer su enumeraci�n, hemos dicho que los rios
de la Provincia, son en n�mero de 28. Sus nombres son los

siguientes/partiendo del Sur: Rio Salado; Rio elel Chorrillo;
Rio de la Estancia Grande; Rio Grande; Saladillo; Rio del
Rosario ; Rio de Sololosta ; Rio Quinto : Rio de la Punida : Rio
de Conlara ; Rio de la Estanzuela ; Rio de Piedra. Blanca, Rio
de Santa Rosa ; Rio de la Ca�ada Honda ; Rio ele Pancanta ;
Rio de San Lorenzo � Rio de Cautana ; Rio de Quines ; Rio de
Retamo ; Rio Seco ; Rio de San Francisco ; Rio de Socoscora ;
Rio de Nogol� j Rio del Cati ; Rio del Algod�n en las Lagunas
y Rio Desaguadero.
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Los mas notables de estos r�os son el Desaguadero, el

Rio Quinto y el Conlara. El Desaguadero, �nico rio de aguas

salobrosas (pie existe en la Provincia, nace en las lagunas de

la boya Guyana, � las cuales sirve de canal de desag�e para

llevar sus exedentes al dep�sito del Bebedero. Su cauce pro-
tundo y sinuoso, se abre entre dos declives opuestos, notables

y muy perceptibles al ojo. Los declives de los terrenos que

traen su pendiente desde las faldas de las remotas cordilleras;

y los declives mas inmediatos del Alto Pencoso al Este. Su

cauce y las tierras que ba�a, son salitrosas � impregnadas de

natr�n. Este rio solo crece en los meses de abril, mayo, ju
nio y julio-, cuando crece, que hoy sucede rara vez El res

to dd a�o solo arrastra un corto contingente de aguas salo

brosas y verdosas, y aun � veces su cauce resta en seco, te

niendo las haciendas vecinas que cabar jag�eles para dar ele

beber � sus ganados. Cuando crece, sin embargo, este rio es

caudaloso � invadeable; se pasa en balsas, y hoy por un

puente recientemente construido, en el camino que jira del

litoral � Mendoza.
El. rio Quinto nace en las cumbres centrales de la sierra

ele la Punta, y en su origen antes de descolgarse � las

llanuras, se forma ele las corrientes tributarias ele la Ca�ada

Honda, y de Pancanta, y dando un salto sobre las rocas, de

mas de 30 metros ele profundidad, desciende � las llanuras

arrastrando arenas de oro. Su cauce tortuoso rompe y corta

las alturas, abri�ndose paso por el fondo de profund�simas
quebradas; hasta ejue, mas despejado y bordeado de lindas lo
mas pedregosas, verdeantes de vejetacion y filores, sale � las

despejadas llanuras, sobre un lecho de blandas arenas de mica

y sombreado de verdes sausales y de los sedosos penachos de
�as cortaderas .(hasta perderse en los ba�ados y lagunas
mas all�, del Lechuzo, despu�s de un curso sinuoso de mas de
50 leguas del Nor-oeste al Sud-este.

El bello y pintoresco Rio Conlara que ofrece el curso de

aguas mas caprichoso de toda la Provincia, nace en las sierras

y quebradas del partido de su nombre ; se abre paso al trav�z
de las moles- de micaschista y cuarzo de la sierra Puntana.
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corriendo de Oeste � Este, y al asomar al valle de Menea, es

arrojado al norte por las alturas del Rosario: atravi�salo por
su centro, regando todo el magn�fico valle de Renca, bajo la

copadura de graneles algarrobos y de frondosos talas, en su

curso de sur � norte, en que recibe varios tributarios ; des

pu�s de caminar asi unas treinta leguas, ci�rrale el paso la

sierra, transversa, del Pocho y lo obliga � virar de curso de

este � oeste, doblando la estremidacl septentrional de la sier

ra, ele la Punta ; corre en seguida de norte � sur y se pierde en

una regi�n ele ba�ados y bosques en el lugar ele las Liebres,
despu�s de un curso de cerca 45 leguas.

Lagunas y Lagos. Los principales de estos se hallan

concentrados en esa zona ele la boya Guyana, donde vienen �

reunirse los desag�es de todos sus rios. A mas de estos, en

las cumbres de la sierra de la Punta, existen entre otros, la La

guna Larga y la Laguna Brava, formada por el Rio de Pan-

canta, despu�s ele su calda. En la zona de las Lagunas, pueden.
enumerarse como pertenecientes �. la Punta las siguientes, si

tuadas � la estremidacl Oeste de la Provincia : Lae-nnas del .Al

god�n ; Laguna ele �Silvero ; lagunas de Maza Cruz : lagunas del
Salto ; y por �ltimo, al sur, el Lago Bebedero. Las aguas de
este �ltimo presentan el color verde y el sabor amargo ele las

aguas del mar. Las otras lagunas son de agua mas � menos

potable. V�ase la secci�n de observaciones generales y los cua

dros departamentales que la siguen.

V.

Geoloj�a de la Provincia de San Luis.

El suelo y las rocas de la Provincia pertenecen � esas

.pocas de nuestro planeta que los antiguos ge�logos han clasi
ficado de secundaria y terciaria. Asi se v� que las rocas, to
das estraetificadas, se componen de mieaschista; cuarzo; as

per�n rojo (reedsandstone) lias y calc�rea secundaria. A in
mediaciones de los grupos del Morro, del Rosario, de Sololos-
ta, etc. se encuentran tambi�n algunos vestigios de obsidias
escorias y acaso de pidra pomex, como tambi�n en las cer-
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canias del Tomalasta, antiguo cono trachytieo. Las rocas

primitivas � sin estractificar, solo llegan � descubrirse eu el

grupo de V�rela, al sud-este del. lago Bebedero, grupo forma

do de masas oscuras de gneis gris, amontonadas irregular
mente por las sacudidas que han dado origen al grupo, y en

ls colinas del Cord�n elel Pencoso, donde asoma un granito
rosado cuarzoso, semejante � la sienita de Asilan*

Los sistemas de la Provincia parecen de una formaci�n

posterior � la gran Cordillera de los Andes. En efecto, des

pu�s de la grande erupci�n que 3000 a�os antes de nuestra

era. dio origen � la gran Cordillera, y al. nuevo Continente

(pie no es mas que su apendage inmediato, las fisuras de

erupci�n, tapadas por las masas colosales ele los Andes, cesa

ron ele ciar paso � los gases el�sticos, los cuales tuvieron que
ir � reconcentrar su acci�n subversiva mas lejos, � la estre

midacl de los vastos declives, continuaci�n ele las faldas pen

dientes de las Cordilleras continentales
Y en verdad, los sistemas P�ntanos tienen todo el aire

de deber su formaci�n � la acci�n de los gases el�sticos, de

(pie aun quedan muestras en sus volcanes de aire, � los dos

estre�ios de la sierra de la Punta. Ademas ele no encontrar

se en ellos vestigio plutonico, con escasas � insignificantes
escepciones y eso porque la acci�n pronunciada y perma

nente de ciertos gases inflamables, puede tambi�n accidental

mente sufrir una. transformaci�n volc�nica. Asi pues, las

sierras de la Provincia son cerca, de 2000 a�os posteriores �

Jas grandes Cordilleras sus predecesoras en el Occidente. Su

origen debe datar de fines del largo per�odo de lluvias aluvio

nales que sucedi� � la grande erupci�n de los Andes, mien
tras aun se conservaban estos, no reblandecidos como lo pre
tenden ciertos ge�logos, sino ardientes : y con la acci�n por

consiguiente de atraer los vapores por su altura y ele resol

verlos en lluvia por su temperatura. Por esta, raz�n, las

sierras Pontanas, de origen no plutonico, sino con mas pro

piedad Folico, conservan aun sus crestas con sus filos y �ngu
los orijinales, sin hallarse redondeadas y como alisada por la
acci�n detergente de un per�odo de 2000 a�os de continuadas
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y copiosas lluvias, como sucede con las cumbres mas anti

guas de los Andes, recubiertas ademas, en sus faldas inferiores

de inmensos despojos aluvionales, acumulados por esas aguas,

y prueya viviente de esa �poca ele la naturaleza. No obstan

te, las sierras Puntanas, solo de 1000 a�os anteriores � nues

tra era, han podido tambi�n participar por 500 a�os de estas

lluvias diluvianas, � cuya acci�n se debe la abertura de su

honda, quebrada, y el aterraplenamiento de las grandes infrac-
turaciones originarias de los territorios adyacentes, hoy relle

nados con los despojos aluvionales ele sus rocas de mica y
cuarzo.

VI.

Mineralog�a.

Ya conocemos la �ndole constitutiva, ele las rocas Pun

tanas. Falta ahora indicar la naturaleza y situaci�n de los

dep�sitos minerales que pueden interesar � las artes, la mine

r�a � la especulaci�n.
De todas las sustancias minerales comprendidas en el ri

co territorio de la Provincia, las mas abundantes son las mi
ca y el cuarzo. De las mica puede decirse que mesdada � una

rica arcilla figulina constituye casi la base de sus rocas y jun
to con el cuarzo se halla tan amasada, con su suelo que este,
sea. � la claridad desprendida elel sol, � al p�lido resplandor
de la luna, brilla como clorado con el polvo y las pajillas aur�
feras :

El cuarzo es despu�s de la mica, la, sustancia mas abun
dante, de tal modo, que todas las arenas que cubren el suelo

provienen de la descomposici�n de las rocas mic�ceas y cuar

zosas y se reducen todas � cuarzo y mica.
Se conocen en la Provincia muchas variedades de cuar

zo. Le hay mezclado intimamente � las rocas, granitos y con

glomerados del suelo ; puro, en filones y vetas, constituyendo
io que se llama, pedernal, en mantos, en meollos � carozos y
en grandes mazas. Le hay disuelto en las aguas y formando
efloreseneias, concreciones y cristalisa ciones ; en cristal de ro-
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ca, en �gata, en cornelina, en jaspe y en topacios, amatistas y

granates. El cuarzo hialino, con visos de rosa verde y azul.

abunda el norte de la sierra, donde forma pe�ascos y cerros

enteros. La. piedra caliza existe tambi�n en abundancia en

los dos sistemas de la. Punta y C�rdoba, y en las mismas se ha

llan tablones y dep�sitos de rico alabastro traslucido: y una

rica arcilla pl�stica, impregnada de mica, la cual hace parecer
doradas todas las vacijas que eon ella se fabrican, imparti�n
doles un rico brillo. La autrasita, � verdadero carb�n ele

piedra, se halla � la vista, en vetas, en los cerros del Rosario y
sus inmediaciones. Tambi�n abunda el cristal de roca, sea

cristalizado en prismas � en filones. En la parte de la sierra

cordovesa perteneciente � la Punta, se encuentran tambi�n

en abundancia fino marmol blanco, rosa, jaspeado y negro.
El oro abunda en vetas, en las cumbres y crestas centrales

del sistema. Puntano. En pepas y granos en los placeres y la

vaderos, en el fondo ele las quebradas y valles hondos de los

P�ramos superiores ele la misma. Se halla tambi�n el oro en

polvo en el curso ele ciertos rios y arroyos aur�feros, como ser

en el lecho del estero ele la Ca�ada Honda y en el cauce del

Rio Quinto, el Pact�lo Argentino.
La plata nativa, las galenas argent�feras el sulfuro y el

cloruro de plata, se encuentran en mas � menos abundancia

en el sistema Cordov�s, y sobre todo en los grupos occidenta

les como d Gigante, las Quijadas, donde muy probablemente
se hallan ricas vetas de minerales de plata, pues ya se han

descubierto buenas minas de este metal en Guayagu�s, estro
iniciad occidental de las Quijadas, territorio ele San Juan.

Parece que en el Gigante se encuentra tambi�n el plomo y el

oro.

Los minerales del cobre son escasos en el sistema Pun
tano y mas abundantes en el Cordov�s. No asi la pirita
de hierro denominada arenilla � bronce, ni la calamina �

mineral dd zinc, pues estas dos �ltimas sustancias son muy

abundantes en todos los cerros del sistema Puntano.
A las margenes occidentales del lago Bebedero, sobre

las faldas de las colinas del Pencoso, (pie se allegan basta
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el borde de las aguas del lago, se encuentran mantos � mejor.
bancos enormes enterrados de mica cristalizada en, rombos,
de hojas muy brillantes y tenues, superpuestas, de gran dia

fanidad; lo misino que meollos de cuarzo calsecl�nico de pri
mera calidad.

Vil.

Flora y Fauno.

Las producciones ele los reinos vegetal y animal en la

Provincia, son tan abundantes como variadas. Los liosques
abundan en ricas y fuertes maderas de construcci�n y ebanis

ter�a, tales como el calden, madera parecida � la caolia ; el

algarrobo ; el quebracho ; el tala ; el cha�ar con una riea ma

dera, amarilla veteada y la, madera del piquillin, de un vivo en

ea ruado natural.

Los vergeles ele la Punta, sea en los llanos, sobretodo

en los valles y quebradas de la sierra, producen las frutas

mas- escpiisitas, siendo dignas ele citarse por su sabor, cali

dad y tama�o, las ubas. las manzanas, los duraznos, las san

dias y melones, los higos que son esep�sitos y las hortalizas.

Las campi�as de un variado �, interesante aspecto, ver
dean con los exuverantes pastajes de diversidad de gram�
neas forrageras, � las cpte se entreveran flores de todos colo

res y tama�os, y en las colinas, en las faldas y epiebradas de

las monta�as, el aire vital y salubre se halla incesantemente

perfumado con el aroma de yerbas y arbustos olorosos y

medicinales. Tales son, la salvia de las monta�as, de flores
azules y de un esquisito aroma ; el arrayan � cedr�n silvestre;
el poleo; la. menta; el romerillo y multitud de otras que en

los lia jos y solire todo � la margen de las aguas corrientes.
tienen siempre embalsamado el ambiente.

En los troncos de los frondosos bosques p�ntanos, se

encuentra . esquisita miel silvestre, despositada por diversas

clases ele abejas, diferentes del apismel�fera de los Europeos
Los "�rboles que componen estos bellos y floridos bosques
son: el algarrobo; el retamo; el cha�ar; el quebracho blanco
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y morado; el caldeii; diversas especies de talas: el molle: el

espino y la jarilla. En estos mismos bosques, encaramada

en los troncos de los �rboles � pendientes de sus ramas, en

treabre la flor del aire su profundo c�liz, ele color de nieve �

.de jacinto; mientras el bejuco y otras enredaderas silvestres,
saltan de un �rbol � otro y entreveradas en las espinosas ra

mas, cuelgan sus vistosos festones, (pie ondean al. viento, con

densando la frondosa copa dura de las selvas, bajo las cuales

vegetan � esa sombra pirotectora. ef aj� cumbari. ele esquisito
sabor, diversas especies de zetas y el quiebra aran de lindas flo

res moradas, entreverado � los vivos matices de las verbenas y
otras flores amarillas, rojas, azules y purpureas y las fron

dosas gram�neas forrajeras.
En estos mismos bosques, resuena., incesantemente la al

.���azara, del loro vocinglero; el. arrullo melanc�lico de la t�rtola

y de otra variedad ele graneles palomas silvestres ele color azul.

eon patas y pico color rosa � el suave silvido del. avestruz y
de la perdiz; el alarido de la chu�a; el graniso del carancho

y dd jote ; Jos alegres gorgeos de mil pajarillos y estrenas

avesillas ; el jilguero, la calandria, la. tenca, el tordo, el

cardenal, el carpintero, el venteveo y multitud de otros cu

yos plumajes y voces forman el mas estra�o contraste y va

riedad. Sobre todas estas misteriosas armon�as ele las sel

vas, dominan desapasibles los �speros chillidos elel ehimango,
del gavil�n, del edeoii, y del �guila, esos perseguidores de las
tribus aladas.

El le�n depreda en las quebradas y cuchillas de las altas

sierras, mientras el tigre persigue su presa en le regi�n ele
los bosques y ba�ados. El �eraguara, era fiera estra�a y an

fibia, mitad lobo, mitad oso, de un color flavo rojizo, con cri
nes en el pescuezo, persigue al potrillo y � los reba�os en la
zona de las lagunas y siemagales. Por �ltimo, el c�ndor.
ese jigante de las tribus aladas, rcmiont�ndose en las sierras
sobre las mas altas cumbres, se mese sobre las ondas del
oc�ano aereo, despu�s ele elevarse en espiral hasta las rejiones
del ether.

- La, liebre y la perdiz son en estremo abundantes en las
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zonas de llanuras y bosques. En las llanuras y sobre todo

en los terrenos guadalosos, abundan tres clases ele tat�es �

armadillos, el. quirquincho, la, mulita y el mataco. Entre

los reptiles se pueden contar dos � tres clases ele v�voras vene

nosas, � igual n�mero ele serpientes graneles, entre ellas un

boa peque�o llamado lanped.agua. Tambi�n el lagarto y la

higuana, de que hay dos especies.
En Jos p�ramos de las sierras, pasta el huanaco, el cor-

zuelo y el ciervo ele color gris. La gama anteada vaga en

manadas por las pampas; y en las ca�adas y bosques, el

colosal avestruz. Por �ltimo, en las lagunas existe la tortuga
y se pescan truchas y dorados de un escpiisito sabor. Ademas.

sobre las tranquilas aguas, � cruzando el aire en bandadas en

tri�ngulo, se ven multitud ele bandurrias y a�ades de todos co

lores y tama�os ; en el lodo, patugean becasinas y teruteros

chillones; garsas y pintadas grullas ele largas patas; flamencos

y gansos color rosa; estos �ltimos navegando en conserva al

lado de lindos cisnes; de niveo y arcpieado cuello.

VIII.

Habitantes de la Provincia.

Total de Habitantes 57581

Este n�mero dividido en sexos, d�:

Varones 26262

Mugeres 31319

Agrupado por edades d� :

Ni�os ele menos ele 15 a�os 27469
Adultos entre 15 y 100 30122

Este numero puede distribuirse en grupos mas

marcados, � saber:
De 1 � 10 a�os 25222
De 10 � 30 a�os 21960
De 30 � 50 icL 7459
De 50 � 80 id 2517

Nonagenarios 437
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Centenarios 192

En grupos por estados, hay:
Solteros 4447b

Casados 10838

Viudos 241

Viudas 2264

Este crecido n�mero de viudas con relaci�n � una po
blaci�n tan corta, debe atribuirse no solo � la mayor mor

talidad del sexo masculino, sino � las guerras intestinas

del a�o 60 para adelante cpie han reducido � infinitas fami

lias � la horfandad. Nuestros pol�ticos debieran eon esto es

carmentar de esos malos sistemas de violencia y discordia,

interior.

�Seg�n sus condiciones, esta poblaci�n se divide como

signe :

Saben leer y escribir 7775

Vacunados 23669

Estos habitantes se distribuyen por profesio
nes como sigue :

Propietarios 4509

Hacendados 2644

Comerciantes 305
Artesanos 972

Capataces, Dependientes y Criados 3107

Jornaleros y Peones 2020

Industriales 846

Criadores de ganado 2409

Pastores 5052

Labradores 2174
Arrieros 53
Carreteros y Cocheros 57
Maestros de Postas 23
Postillones 100
.Mineros 137

�Mendigos 37
Enfermos y lisiados 448
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Alienados '�

Militares 822

Empleados civiles 49

M�dicos y curanderos 26

Escribanos y notarios 5

Escribientes 9

Sacerdotes 16

Preceptores de ambos sexos 22

Alumnos de las escuelas fiscales 1267

La poblaci�n se distribuye pior Departamentos como

sigue ;

1." Capital 6991

2." Saladillo .' 4859

o." Morro 62-1-0

4." Renca .- . 13526

5.� Santa B�rbara 10248

6.� Piedra, Blanca 6346

7." San Francisco . 5744

8." El Jigante 3627

Los mismos seg�n su procedencia, se distribuyen
como sigue :

Nacionales.

San Luis 53314

Mendoza 393
C�rdoba. 1530

San Juan 294

Rioja 380

Catamarca 45

Tucuman 48

Buenos Aires 31

Santiago del Estero ........ 14

Santa F� 3
Entrerios . . 3
Corrientes 8



PROVINCIAS DE CUYO. 34 7

Salta 2

57322

Estrangeros�Americanos.

< ; �le 173

Bolivia ..." 7

Pruguay 1

Per� .2

Colombia 2

Total 185

Europeos

Espa�a 26

Francia 21

Inglaterra 3

Alemania �

Italia 10

Suiza 5

Prusia 1

Polonia 1

Total 74

IX.

Producci�n neta, capitales. Ganado etc.

Valores en edifieos 452124

Capitales en jiro . 339092

Tierras de regacho en cuadras cuadradas 2730

Minas -

. . 8

Vacunos cabezas 366884

Mulares id 4912

Cabalgares icl 86011

Ovejas id 157046

Cabras id 283600
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Burros id 8544

Alamos, n�mero 230622

Sauses n�mero o7120

Trigo, en fanegas 16500

Maiz en id 35000

Vi�as y parrales en cuadras cuadradas 109

Huertas y hortalizas en id. id 479

Oro, libras . . .
400

Lana arrobas 13750

Cueros cabra 42700

Cueros carnero 23300

Cueros vacunos 11750

Plumas de Avestruz, libras 3600

Cerda, quintales 774

Aves dom�sticas ele toda especie 45092

Tejidos lana elel pais, varas 28664

Grana, libras '2200

Cordovanes 34950

Vacuno estraido, cabezas 35511

Caballos id. id 5715

Midas id. id 1202

Queso arrollas 30000

Manteca, libras 25000

Charqui, cp�ntales 18006

Grasa, quintales 2000

Como se v�, los productos de la provincia son de una

gran riqueza, y variedad. Las cantidades epie aqui se espre

san, calculadas de datos oficiales, solo son la expresi�n apro-
ximativa de la riqueza del pais. Por lo dem�s las cifras indica

das son sueeptibles de un aumento indefinido desde que ha

yan los brazos necesarios.

Todas Jas producciones indicadas en su g�nero, son su

periores y de primera clase : pues las frutas, lanas, pelete
r�as, ganado, manteca y queso, todo, como es sabido en el

comercio, es de una calidad inmejorable. En los mercados
del litoral, la lana de San Luis epie es muy estimada, se vende
con preferencia � todas. Lo mismo sucede con los cordova-
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nos y peleter�as. El queso, manteca, charqui y grasa de la

Provincia no tienen rival por su calidad, su sabor, su aspec
to y dem�s condiciones.

Ciertas partes del territorio de la Provincia, como ser el

valle de Renca, San Francisco, etc. son suc�ptibles de produ
cir en abundancia y calidad inmejorable, la seclt,. el. arroz, ei

tabaco y multitud de otros productos valiosos peculiares de

terrenos feraces en una bella latitud.

X.

Organizaci�n Eclesi�stica de la Provincia�Movimiento de la

poblaci�n�Sacerdocio, Templos, ele.

La provincia, de San Luis, eu lo que respecta, � la igle
sia, depende la, di�cesis del Obispado de Cuyo, el cual dio
cesano nombra los curas ele las cinco feligres�as en que se

halla distribuida eclesi�sticamente la provincia. El curato

principal y cabeza de los otros es el de la capital, denomina
do Curato Rectoral, y se halla presidido por un cura, que es

Vicario For�neo de la di�cesis.

H� aqui la nomina de los cinco curatos con sus respec
tivas poblaciones :

Curato Rectoral 12859 almas:

id. del Saladillo 11099 id.

icl. ele Renca 16415 icl.

id. de Piedra Blanca 9758 id.

id. de San Francisco 7470 icl.

MOVIMIENTO DE LA POBLACI�N EN TODO EL A�O 1865

Vitalidad,

Matrimonios en todo el a�o 216
De estos. Nacionales 215
Mixtos 1

Estrangeros 0

Nacimientos

Nacidos en todo el a�o
, 1938

De estos, son varones : . . 992
id. son mujeres 946
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Mortalidad.

Total de defunciones en todo el a�o 1125

De estos, son varones

id. son mujeres 546

icl. son adultos 686

id. son p�rtalos 4:-;<i

Defunciones de varones adultos 256
icl. de mujeres adultas 297

id. de parlados varones rrr42

id. de p�rbulos mujeres 1 >�

Enfermedades.
Los males y dolencias � que se deben las defunci�n s

espresadas, son: la vejez, las viruelas, el sarampi�n, el cos

tado, c�lico, hidropes�a, mal de la infancia, males veneros.

pulmon�as, apoplej�as, h�gado, etc. etc.

Templos existentes.

Capital i

Saladillo I

Morro 1
Villa Mercedes 1
Renca 1
Larca 1
Dolores 1
Piedra Blanca 1
Santa Rosa 1

Aguadas ]
Santa B�rbara 1
Punta del Agua 1
Lomita 1

Quines �

i
San Francisco 1

Total 15
Los sacerdotes se hallan distribuidos como

sigue :

Capital g
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Saladillo

Piedra Planea ."

San Francisco

XI.

Organizaci�n Pol�tica, Administrativa y Militar, Presupues
to General de til�ntelas g gastos en el a�o ele 1865.

La. provincia de San Luis, como todas las de la Rep�
blica, se halla en posesi�n de toda aquella parte de sobe

ran�a no delegada por Ja, constituci�n Federal, muy lata, �

imitaci�n de los Estados Unidos, promulgada en 1864 y re

formada en 1860. En consecuencia, ella posee para su go

bierno particular, sus tres poderes p�blicos organizados in

dependientemente.
El Poder Lejislativo se compone de una Sala de Repre

sentantes formada ele 13 miembros, � raz�n de uno por cada

cuatro mil almas. La provincia ademas envia dos diputados
ydos senadores al Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo consta de un Gobernador civil, auxi

liado de un ministro y despacho correspondiente ; un Gefe de

Poiicia con un cuerpo de Jendarmeria en la capital, de 27

plazas, auxiliado de una guarnici�n de 25 hombres. Este poder
tiene sus delegados en la campa�a.epie son un comisario � Juez

de Paz por cada departamento : y un teniente comisario

por cada Partido.
Administrativamente, la Provincia se divide en 8 De

partamentos, subdivididos en 41 Partidos.

El poder Judiciario se compone de una C�mara de ape

laciones, � Tribunal Supremo de Justicia Provincial. Cons
ta esta, de tres miembros, eon sus respectivos suplenfps.
Ademas hay un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y
otro en lo criminal : siendo tambi�n los Comisarios ele De

partamento lo mismo que los Tenientes de Partido, jueces en

los asuntos ele menor cuant�a.
En la parte militar, la Provincia se halla rejida por un

Comandante General de Armas en la Capital ; un Comandan-
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te de Milcias por Departamento y un. Capit�n � Teniente de

id. por Partido. �

La tropa, de l�nea en la frontera depende enteramente

de la direcci�n del Ministerio de la Guerra Nacional.

H� aqui el resumen del actual cuadro ele las milicias

de la Provincia :

Gefes y Oficiales 368

Estado Mayor 129

Individuos ele tropa 4796

Total 5293

PRESUPUESTO" GENERAL.

Gastos jcncrales.
Total de inversiones 81249 $ 65;';
Eesta suma se distribuye en los diversos ramos

como sigue :

Pesos plata boliviano

Lejislatura 552

Gobierno
'

7080

Poiicia y Milicias 14318

M�sica 3935

Otros gastos 55885 $ 69'r�

Entradas jenerales.

Monto total de entradas 81250$
Los principales ramos ele entradas consisten en el pro

clucto de patentes, papel sellado, impuesto directo, Subven

ci�n Nacional etc.

XII.

Atonto total de valores moviliarios � vnmoviliarios.

Importaciones y esportaciones.
El monto total de los valores tanto moviliarios como in-

moviliarios de la Provincia en el presente a�o, por c�lculos
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formados sobre los datos oficiales, puede evaluarse en un mi

nitiium aproximativo � la suma de 6.450.887 pesos plata bo

liviana. En esta cantidad las partidas pueden distribuirse

de la manera siguiente:
Valor en Ps. bol�v.

Tierras de pastoreo 2103600

Capitales en jiro 339092

Valor en edificios 452P.-4

Valor en tierras de regad�o 273000

Id. en vi�as y parras 21800

Id. en huertas y hortalizas 143700

Id. en Minas 160i">

Id. en Vacunos 1802304

Id. en Mulares 34120

Id. en Cabalgares 25803:!

Id. en Ovejas 78520

Id. en Cabras 142100

Id. eii Burros 23632

Id. en Alamos 230622

Id. en Sauces 15000

Icl. en Trigo 99000

Id. en Maiz 105000

Id. en Oro 89600
Id. en Lana 41250

Peleter�a ele cabras 40000

Id. id. ovejas 3000
Id. icl. vacuno 33000

Tegidos de lana del pais 7000
Plumas de Avestruz 1800
Cerda 7740
Aves

� 11250
Grana. 1100
Cordovanes . ., 17500

Queso 48000
Manteca 6000

Charqui 108000
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Grasa 16000
Las producciones ele esta. Provincia son muy notables en

todos sus ramos, y � igualdad de especies, obtienen siempre
con estimaci�n la preferencia sobre iguales productos de los
otros paises. Esto sucede con la lana, el cpieso. las pelete
r�as, los ganados y todos los dem�s art�culos.

1mportaciones.
Estas consisten en los efectos de consumo general en

estos paises � saber: az�car, arroz, tabaco, yerba, loza, cris

tales, licores, tejidos de algod�n, tejidos de lana y seda; cal

zado; ropa hecha; hierro, quincaller�a; pajiel, etc. etc. Las

importaciones pueden evaluarse, un a�o con otro, cu La simia

de 300,000 pesos plata bolivianos.

Exportaciones

Estas pueden ascender en la provincia, un a�o eon otro.

� la suma, ele 600,000 pesos bolivianos.- Ella consiste en las

cantidades y especies siguientes:
Pesos bolivianos

Oro � . 89500

Lana, 41250

Peleter�a, .-,-.� - -....- 43000

Tejidos lana del pais 7700

Plumas avestruz . . . . : 1800
Cerda .-

� 7740

Grana UOO
Cordovanes ,-,' 17500
Ganado r . 284088
Mu�as .,-... � , .

� 12020

Caballos .
. 30000

Quesos 48000
Manteca

'

6000

Charqui -..,-�-� 54000-
Sebo y grasa ...-.-

- -8000

Total .'.-.- --65.309S
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Resulta por consiguiente � favor de la esportaeion una

diferencia ele 300,000 pesos plata, boliviana, epie queda en el

pais, sea en oro � plata acu�ada de Chile y Bolivia, � bien

en otros objetos de uso.

XIII.

Habitaciones, casas ele negocio, talleres m�quinas, molinos.

rodados, establecimientos industriales.

En general. Jas habitaciones de los moradores ele esta

Provincia, con eseepcion de algunas de la Capital, edificadas
de los mejores materiales y de una elegante apariencia, son de
un aspecto sencillo, pero construidas- con los s�lidos y exce

lentes materiales cpie el pais ofrece.
En la sierra estas habitaciones son generalmente de pie

dra, pues all� abundan las lajas adecuadas para edificar, al

parecer canteadas por Ja mano ele una previsora naturaleza,.
En las llanuras, estas habitaciones son de ta.p�a (tierra apiso
nada) � de aclolne cocido al sol; y en los bosques domina mas

la madera en estas construcciones. Los techos se cubren con

una paja especial, el coir�n, con el cual se forma un tejado
natural y pintoresco que resiste perfectamente las fuertes llu

vias del pais. En la capital, los edificios comienzan � hacer

se ele ladrillo con buenas azoteas y una elegante aparien
cia.

Total de habitaciones 6995

Este n�mero puede distribuirse en:

Casas regulares 2121

Ranchos r�sticos 4S7J

Casas de negocio.

Existen, en la provincia las siguientes casas de

negocio, � saber :

Hoteles y piosadas
Tiendas
Almacenes

5
154

143
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Pulper�as 90

Boticas 1

Talleres.

En la, ciudad y campa�a se encuentran distri

buidos los siguientes talleres y establecimientos in

dustriales :

Imprenta 1

Fotograf�a 1

Toneler�as 3

Carroserias 2

Plater�as 26

Lomiller�as 43

Talleres de escultura 4

Oller�as 11

Talleres ele trenzar 25

Talleres de tejer 68

Alba�iles 40

Zapater�as 179

Sombrerer�as 25

Talabarter�as 17
Curtiembres 125

Carpinter�as 119
Herrer�as 16
Sastrer�as 25

Panader�as. 11

Valerias y jaboner�as �18

Hojalater�as 4
Billares , . . 4
Hornos de ladrillos 3
Hornos ele cal i5>

M�quinas.

�Molinos. 7

Trapiches g

Marayes $
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Rollados.

Carretas 17'�

Carretillas pu

Coches y volantas 18

La Provincia de San Luis es el paso de tr�nsito indispen
sable, para las comunicaciones del litoral con Chile. Mendoza

y San Juan, y estos paises, esto es ele todo el Pac�fico y

Cuyo, con las Provincias ele C�rdoba, el Litoral y el Atl�ntico

Con este motivo tiene lugar por su territorio, hoy soleado ele

magn�ficos caminos hachados, tirados � cordel y llenos de pos

tas y establecimientos rurales, un gran movimiento de tr�fi

co, formado de mensajer�as, tropas de carretas, de arrias, de

carretones y arreos de ganado, lo que estimula, mucho al co

mercio, animan su industria y le abren campo � un gran por

venir.

XIV.

Educaci�n, escuelas y alumnos de ambos sexos, preceptores;
Hospicio, Presidio.

Es preciso coufesar epie por falta de recursos � por aban

dono natural en nuestros inertes Gobiernos de Provincia, �

bien, lo qne es mas probable, por ambas causas reunidas, la
educaci�n de la juventud ele la Provincia se halla muy des

cuidada. As�, de 27,469 ni�os epie hay, apenas un vij�simo.
esto es, 1267 recibe educaci�n, lo cpie es tanto mas de lamen

tar, cuando cpie la juventud puntana es en estremo inteligente.
viva, y llena de emulaci�n para lo bueno.

Sin embargo, debe confesarse que el mal seria mucho

licor, si durante la administraci�n �ltima el se�or Bar-

beito no se hubiese llevado algo la atenci�n sobre este asun

to ; y es ele esperarse que hoy con motivo de hallarse en el Go
bierno una persona de ilustraci�n y patriotismo, se comienze

� emprender algo de mas eficaz y positivo en beneficio de
la Juventud Pontana, tan digna y capaz de la mejor instruc-
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cion y adelanto.
li� aqu� los datos oficiales acerca elel estado actual de la

educaci�n en. la, Provincia.

Total de escuelas en los diversos departamentos . 22

De este n�mero son :

Di varones 15

De mujeres 7

Alumnos varones 809

Ahume, mujeres 458

Total, ele alumnos 1267

JUAN LL'ERENA.

(Continuar�.)



Bibliograf�a y Variedades

PROYECTO PARA LA FUNDACI�N

DE UNA CHACRA MODELO V GRAN CENTRO DE ENSE�ANZA
AGR�COLA.

(Conclusi�n.) (1)

Si en este estudio hemos casi siempre tomado por tipo
la Provincia de Buenos Aires, que es la �nica ele las de la

Rep�blica, que conocemos � fondo, creemos que con algunas
modificaciones, las necesidades ele ella son en gran parte las

de las dem�s Provincias hermanas, y que dando � la ense

lianza todo el desarrollo que vamos � proponer, se le na

cionalizar�a por decirlo asi d�ndole tocio el car�cter de gene

ralidad (pie deber� tener, siendo suceptible de mejoras �

medida que las necesidades de toda, la Rep�blica se vavan eo

nociendo.
Para conseguir estos objetos proponemos la fundaci�n

de una chacra � estancia modelo adonde puedan demostrarse

pr�cticamente todos los ramos que son sueeptibles de explo-
tarse en una especulaci�n rural; y aunque en peque�o sirva

de modelo de lo (pie en mayor escala eS posible hacer de una

manera productiva y segura�agreg�ndole tm-gran centro de

i'iise�nza aer�cola dividida en dos clases.

i'na compuesta de hijos de padres pobres adonde se les

J . A'�ase la pajina 248.
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ense�ase la aplicaci�n de todos los principios generales de

agricultura pr�ctica, la cria de ganados, la de la oveja, la va

ca, el caballo, la, cabra, y dem�s animales dom�sticos; asi co
mo el manejo de todos los instrumentos agr�eolos aplicables
al pais y los principios generales de las ciencias que est�n li

gadas con estos conocimientos.

Esta ser� la, divisi�n mas importante del establecimiento,
pues se compondr� de treinta j�venes; los que bajo la di

recci�n de personas id�neas y y� diestras en el trabajo ejecu
tar�n todos los labores de este. Este curso durar� tres

a�os. ,

In�til seria preparar peones intelijentes que fuesen �

derramar estos conocimientos en nuestras campa�as, cuando

por su calidad de pobres no tendr�an influencia alguna para
hacer el bien que se desea ; para ello seria necesario preparar
al joven de fortuna y rico propietario, cre�ndole gustos agr�
colas, haci�ndole conocer las ventajas de tal ense�anza, para

que en la �poca en que sea llamado � administrar sus propie
dades, lo haga con la intelijencia de un hombre que tiene

conciencia perfecta de lo que tiene entre manos y sepa al

mismo tiempo apreciar y dar ocupaci�n � los j�venes pobres
que se eduquen en la escuela pr�ctica.

Para, llenar este- objeto se crear�a un departamento ele
estudios superiores adonde no se hiciese sino aplicar � la

agricultura las ciencias que ya hubiesen estos j�venes de ante

mano estudiado.
Como la ense�anza agr�cola tiene que ser esc�sivamente

pr�ctica, haciendo que cada demostraci�n cient�fica, sea in
mediatamente seguida, de la pr�ctica, este departamento ten

dr�a un campo de 15 � 20 cuadras, seg�n el n�mero ele alum
nos adonde se har�an en peque�o todas las culturas que se

hiciesen en grande en el resto del Establecimiento por los
alumnos de la escuela pr�ctica. Este curso durar�a un

a�o.

Las condiciones de admisi�n se fijar�an en ambos departa
mentos oportunamente.

Para el uso de ambas divisiones estar�a ligado un jard�n
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de aclimataci�n, de plantas de bosque y cerco, asi como fru

tales ele adorno, adonde se instruir�an las dos clases de
alumnos en todo lo concerniente � la plantaci�n de bosques
arreglo de cercos vivos, plantaci�n y mejora de �rboles fruta

les etc.

Para, que un establecimiento ele esta clase produzca los

resultados deseados, es necesario epie se plantee en una esca

la al menos proporcional � las �reas que aqui se poseen pre

sentando ejemplos de la gran cultura de cereales, y de los ele

mas; en unos casos como auxiliares de las primeras, como su

ceder�a con las papas, porotos, habas, y pastos artificiales, en

otros como puramente objeto ele estudio ; como se har�a con

el lino y algunas plantas oleojinosas, y por consecuencia se cir

cunscribir�an meramente al simple campo de esperiencias,
hasta epie el resultado hubiese probado la utilidad ele practi
carlas en mayor escala. �Mir�ndolo bajo el punto de vista co

mercial es solamente asi que un establecimiento de esta natu

raleza puede dar garant�as de existencia propia sosteni�ndo

se principalmente eon sus productos, para ello no solamen-
1c seria necesario la gran cultura sino la posesi�n de tocias
las principales razas cuyo procreo pudiese ser �til al pais y
sus tipos reproductores tuviesen f�cil salida como especula
ci�n comercial entre los criadores Asi pues seria necesario

una majada de primer orden de ovejas Negretes. Como es

necesario presentar ejemplos de todas las razas merinas cu

yo cultivo se hace ya en el pais. y que por otra liarte hay ca

sos en que los individuos de la raza Ramhouillet pueden ser

�tiles ya sea en cruzas, ya sea en campos ricpi�simos en pastos
seria necesario tambi�n la introducci�n de una majadita de
esta dase.

C�rdoba necesita conservar la largura y brillantes de sus

lanas, y aumentando estas cualidades hacer la hebra mas se

dosa, y flexible, condiciones que le faltan, para esto seria ne

cesario la. introducci�n de una peque�a majada Mauchanni :

cuyos tipos reproductores no solamente tendr�an por mer

cado esta provincia, sino las dem�s del interior, adonde por lo

general no se cultiva sino esta clase de lanas.
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Esto es en cuanto � la raza ovina ; en cuanto � la caprina
-deber�a estar representada tambi�n por las de Angora cuya
cultura hemos ya visto ofrece ping�es resultados en el Estado
Oriental, y en C�rdoba se ensaya; teniendo ya dos- mer

cados asegurados sus tipos reproductores y en via de es-

tenderse en las dem�s provincias monta�osas de la Rep�
blica.

La leche es uno ele los ramos mas caros en Buenos
Aires, y por consiguiente no solamente una lecher�a bien
cpie siendo este y los dem�s ramos que le son anexos una

de las principales esperanzas de ver levantarse nuestro pasto
reo vacuno, de hacer un ramo important�simo de ense�an

za asi como de produetibilidad, d�ndole estension hasta ven

der tipos reproductores ele las mejores razas lecheras Euro

peas que estar�an representadas por individuos, de la Holan

desa, Schwita, Normanda, y como tipos engorcladores los

Durhanis.

Los caballos no solamente tendr�an nuestro siempre exi

g�ante mercado, sino los del Norte del Brasil que ofrecen

una salida provechosa, � nuestros productos en ese g�nero,
se har�an representar por individuos de la raza Perc.heroune

francesa, robusta, fuerte y apta para el tiro, y los de la raza

�pur saug de carrera.

Las abejas g gusanos ele seda los tenemos y� en el pais,
nada habr�a que hacer para apropi�rselos sino reunidos: las

primeras han dado ya pruebas practicas de la produetibilidad
asomlirosa de. ellas y sus productos son. busead�simos en nues

tros mercados � precios siempre altos y sostenidos.

Las a,ves dom�sticas estar�an representadas por todas

las variedades Europeas y aun ind�jenas mas productivas,
tratando de domesticar estas �ltimas. In�til es demostrar

las ventajas de su esplotaeion pues cada uno de nosotros sabe

(pie una gallina, vale hoy tanto como una oveja.
Para, complemento de la ense�anza deber� reunirse cuan

do menos un ejemplar de los instrumentos agr�colos mas
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adaptables para toda la �Rep�blica; fuera, de todos aquellos
que sean necesarios para el cultivo del Establecimiento.

Hemos y� bosquejado � graneles rasgos las ventajas in

mensas de un establecimiento de este j�nero .asi como sus

necesidades; vamos ahora � formar el presupuesto de las

sumas necesarias para su plantcacion, ci��ndonos., � la eco

nom�a mas estricta sin dejar por ello de ciarle todo el desa

rrollo ile qu� ya hemos hablado.

350 cuadras de terreno �. 4590 ps -. .. ..-� 1 575.000
Edificios para escuela, habitaciones de obreros y

alumnos, establos, galpones ele ovejas y

puercos, aparatos para, la ense�anza etc. . ,� 1.200,000
Cercos esteriores � interiores, alambre, plantas.

z�njasete ........ 200,000

m[c. 2.975,000"
150 ovejas Negretes Europeas ele primer orden, �

6 moruecos id. id. id., 6 vacas holandesas,
i icl. Normandas, 4 id. Schwitz, 2 id.

Durliam, � toros uno de cada raza. 20 ove

jas Rambouillet, 1 carnero, 30 ovejas Mau-

ehamp, 2 moruecos id. 200 ovejas Negre
tes compradas en el pais, 20 cabras de

Angora, 2 cabros icl. 1 entero Perche-

ron. 2 yeguas id., 1 entero ingl�s de

carrera pur sang, 2 yeguas, 4 cerdos hem

bras Yorkshire, 4 icl. Berkshire, 4 id.

�nachos des de cada, raza, 100 vacas le-

. �dieras cid pais, 50 yeguas de icl. 30 bueyes
de trabajo, 20 caballos ele id. 4 icl. de silla.

Estos y los animales expresados � la vuelta

tendr�an un costo de
'

1.252,720

Instrumentos oratorios etc.

20 arados, 2 m�quinas de cortar pasto, 2 id. de

segar, 1 id. de trillar � vapor, 1. locomotora

para ella, 1 estirpador, 2 rastras dobles
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circulares, 1 rompe terrones, 1 rodillo, 2

sembradores, 4 rastrillos de � caballo, 1

picador ele pasto seco, 4 arados subsuelos, 6

carpidores de � caballo, 2 bombas de in

cendio y dem�s aparatos, 2 icl. de regad�o, 6

carros de transporte y arreos, 6 rastras, 2

prensas para pasto, 4 aporeadores de ca

ballos, 2 decenas orquillas, 6 docenas palas,
4 docenas azadas, 1 id. picos, escardillos

etc. y �tiles ele jardiner�a, 4 m�quinas de
manteca, medianas�� dos grandes, 2 pren
sas para cpiesos, 1 m�quina ele orde�ar,
�tiles de lecher�a etc. Todos estos �tiles

tendr�n de costo 170,000
S. millas �rboles etc. 60,000

m|c. 4.4-57.720

Capital ele reserva y circulante 542.2S0

ps. mjc. 5.000,000

Hay � mas otras industrias que son muy propias de un

establecimiento modelo, como una destiler�a para aguardiente
ci� papas � maiz en peque�a, escala, como el aparato de Mr.

Champonnois en Francia, una f�brica, de f�cula de papas, una

de instrumentos aratorios; y modelos de m�quinas etc. (pie
no he cre�do deber incluir en el presupuesto por no convenir
e�: manera alguna comenzar sobre grandes bases, sino que
A medida que el establecimiento vaya, prosperando y cimen

t�ndose podr�n entonces agregarse.
Son tocios estos establecimientos, cpie Grignon en Fran

cia y Hohenheim en W�rtemberg, poseen no solamente ele

una. grande utilidad para la ense�anza sino de un grande au

xilio, sobre tocio los dos primeros, en los a�os de bajos pre
cios para los productos ele la chacra. En todos los institutos

agr�colas del Norte de Alemania la destiler�a de aguardiente
es reemplazada por una cervecer�a.
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Apesar de toda la econom�a y 'le aun haber segregado
los ramos y� enunciados en la fundaci�n de un Establecimien
to de ense�anza, agr�cola, no se nos esconde' lo dif�cil que es en

un pa�s como el nuestro tan poco habituado � semejante clase
de empresas, el reunir el capital necesario para la realizaci�n
de esta. idea,. �Sin embargo si tenemos en vista que ape
sar de ser esta, una especulaci�n comercial (pie al cabo de al

gunos, a�os puede producir dividendos considerables: no es

en d fondo sino una fundaci�n puramente patri�tica de in
mensos resultados sociales para el porvenir, n)o dudamos
entonces qne todas las personas interesadas en ello concur

ran � su fundaci�n, cuando hemos visto siempre sin des
mentirse jam�s � esta sociedad responder � todos los lla
mamientos que � nombre del bien general, se le han hecho
como lo est� en este momento mismo practicando en la ac

tual guerra, no ponemos pues en eluda, ni por un solo mo

mento, que deje de hacerlo para evitar la miseria, y la

ignorancia qu� siempre, entre ed funesto cortejo de males

que trae aparejados, trae el de la disoluci�n de la sociedad

(pie con tantos sacrificios defendemos.

El gobierno Franc�s bien distante de estar en circuns
tancias tan urjen tes como nosotros en cuanto al estado ele

atraso de nuestra, campa�a, llam� � Mr. Augusto Bella, de la

Alsacia, en donde cultivaba en 1828 y le orden� buscase un

Establecimiento para la. fundaci�n de una. escuela agr�cola
qne �l deber�a rejentear. Este intelijente cultivador eliji� �

Crignon, palacio perteneciente al Mariscal Bessi�ies qne fu�

comprado � su viuda por la. soma de 1.300000. francos y

cedido � una eompa�ia compuesta de algunos ele los mas ri

cos propietarios territoriales, por el t�rmino de 40 a�os con

la condici�n de dejar una cantidad eu mejoras � su salida

y fundar un centro de ense�anza agr�cola. Efectivamente la

eompa�ia puso en manos de Mr. Bella un capital circulante
de 300,000 francos y despu�s de las dificultades de todo prin
cipio, lleg� � dar dividendos de un 8 y un 10 p0|0 disolvi�n

dose hoy la sociedad, en el pr�ximo a�o de 1867 en el mas

perfecto estado de prosperidad.
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liohenheim en W�rtemberg es uno de los mas espacio
sos palacios reales pertenecientes � la corona: fu� cedido �
Schw'erz en 1818 por el Rey con una. estension ele 250 cua

dras cuadradas y un capital ele 100 mil. florines (1.200.O0O
iiesos m je. ) para Ja explotaci�n y la fundaci�n de un Estable
cimiento de ense�anza agr�cola. Ploy gaste 36,403 florines
(436,830 pesos in�c.) anuales en la. ense�anza, paga casi en to

talidad esta cantidad con los productos del mismo estableci
miento y es sin disputa el instituto mas grande y mas com

pleto dd mundo, en su. g�nero.
Proskan en Prusia, ele una superficie de 4087 Morgens

o sean 681 cuadras cuadradas, con un magn�fico palacio, edi
ficios de esplotacion. bosques, etc., fu� destinado en 1847,
por el Rey Federico Guillermo IV con un capital suficiente
para su esplotacion que permanece fijo en el establecimiento

ei epie con sus productos mantiene una. ense�anza agr�cola
muy perfecta, y pr�spera admirablemente sobre todo bajo la

administraci�n del Se�or Settegast, actual director.
�ldeha en Pomerania con grandes edificios de esplota

cion, vaquer�as, cabanas de diferentes razas ovinas y 300 cua

dras de tierra est� fundada bajo el mismo sistema.

Los palacios de los reyes europeos se cambian hoy en

alojamiento para la ciencia, agr�cola y sus accesorios de tal ma

nera, que en Ifolienhein se ven aun los dorados arabescos y

estucos 'de los cielos razos de los salones, en los tedios del

edificio que sirve hoy ele cortijo � la majada merina. El

Rey ele Baviera ha tambi�n cambiado uno de los mas bellos

palacios c� escuela agr�cola.
�Si de Europa pasamos � Am�rica encontramos � los E.

ib siempre descollante en todo progreso, dedicando fuertes
sumas ]iara. la, fundaci�n de instituciones d�. este g�nero y
aun en. medio mismo ele los furores ele la guerra atendiendo
con mano empe�osa � sostener y aun � estender las fuentes

tic riqueza, que nunca mas que entonces era necesario ve

nir en su auxilio, para impedir el que fuesen sofocadas por

este tremendo azote:

Asi le vemos durante los tiempos mas' calamitosos, crear
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su ministerio ele la agricultura, enviar agentes al mundo en

tero � estudiar los medios de producci�n en todos los paises
adonde algo hubiese cpie aprender, y repartir por millones

semillas y utensilios de agricultura, en todo su vasto territo

rio ; luchando asi con una mano para impedir da rebeli�n y

con la otra, derramando el bienestar y la, abundancia que el

trabajo produce; probando asi una solicitud por el bienes

tar del pueblo cuyos destinos le est�n encoinenelad�, tal vez
sin ejemplo en la, historia.

Y efectivamente si uno retieeciona, v� que nunca hay
mas que reparar que cuando se destruye, y que son en los

tiempos calamitosos y ele guerra, cuando los gobiernos deben

contraer todo su empe�o, � todas las graneles empresas que

contribuyen � aumentar la riqueza, p�blica., y por conse

cuencia reparar lo destruido y ponerlos � ellos mismos en

pesicion ele encontrar siempre recursos en sn mismo pais, co

mo lo liemos visto lo acaba ele hacer la gran Rep�blica sin

necesidad ele recurrir al estranjero en busca de recursos que

alli mismo existian.

El se�or Rosales, ministro de Chile en Paris, en un pro

yecto para, la fundaci�n de un criadero ele tipos reproduc
tores en Chile, presupone 200 mil duros solamente para, esto

objeto, 8000 mil para un peque�o edificio para 'ense�ar trein

ta j�venes y un gasto anual por parte cid gobierno ele 3168.

pesos fuertes para el pago ele un eclesi�stico, un m�dico y

un profesor.
Obl�gase desde luego al se�or Rosales � contribuir . in

mediatamente eon diez mil duros.

El presupuesto cpie hemos tenido el placer de presen
tar est� distante de todos los ejemplos citados. Si se exije
la compra, de un establecimiento, su valor estar� siempre
seguro y � la disposici�n de la. empresa, siempre que se crea

necesario realizarlo. El capital empleado en animales y

tipos reproductores es 'de una. f�cil realizaci�n por que no

solamente tiene mercados seguros en el mismo pais para los

productos, sino (pie estos aseguran una venta, efectiva para
ese mismo capital.
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Mientras que el cultivo de pastos, cereales y �rboles de

bosque, no solamente pagar� el capital empleado en semilla

y herramientas, sino le rentar� perfectamente. Si es cierto

epie ser�n necesarios al menos dos � tres a�os, para que el

establecimiento pueda, producir un resultado satisfactorio, no

lo es menos que luego de pasado este t�rmino no solamente

vivir� de sus productos sino que podr� dar un inter�s satis

factorio sin que por ello vayamos nunca hasta hacernos la

ilusi�n de creer, que podr� una empresa como esta, cuyos

resultados sociales no sie pueden medir pecuniariamente.
darnos los intereses usurarios que por desgracia de estos

paises el dinero obtiene, contribuyendo asi entre otras mu

chas causas, � ahogar todas las industrias nacientes, por mas

poderosas y productivas que sean.

Si acaso alguno de los gobiernos de la Rep�blica com

prendiendo la. importancia de la instituci�n viniese en su

auxilio con alg�n establecimiento ya formado como sucedi�

en Francia con Grignon y en Alemania con la mayor parte
de los establecimientos de este j�nero. existentes all�, la em

presa se baria mucho mas f�cil pues esto rebajar�a el presu

puesto de dos millones al menos ; lo que no vemos dif�cil.
Para la realizaci�n de la empresa proponemos la fun

de, cion de una asociaci�n an�nima con un capital cuyo pre

supuesto llevamos ya hecho, en acciones de veinte y cinco mil

pesos, dejando la confecci�n de los estatutos y arreglo para la.

Administraci�n, por una comisi�n que la misma asociaci�n
nenibraria tan luego como estuviese formada.

E. OLIVERA.

Buenos. Aires Marzo Lo 1866.



BIBLIOGRAF�A DE LA PRIMERA IMPRENTA DE

BUENOS AIRES.

Desde su fundaci�n hasta el a�o 1810 inclusive

Cat�logo de las producciones de la im-prenta de Ni�os Exp�
sitos, con observaciones g noticias curiosas,

DESDE EL A�O 17S1 HASTA 1810,

Precedida ele una biograf�a del virey �Ion Juan Jos� �de V�rtiz y de una

disertaci�n sobre el orijen del arte ele imprimir en Am�rica
y .eSipeci�ailmente en el Rio de ;!>a Plata.

(Continuaci�n.) (1)

Este Almanaepie es id�ntico en la disposici�n y la forma

al del a�o 1800. (V�ase, el n�mero 100 de estas notas biblio

gr�ficas.)
Veamos cuantas y cu�les eran las fiestas que distra�an de

sus quehaceres � la poblaci�n de Buenos Aires � fines del si

glo pasado :

Eii ero. 1." La circuncisi�n cid Se�or : dia de misa, (� |� )
6. La adoraci�n de los santos Reyes�icl.�

31. San Pedro Nolasco Fundador . 40 horas en

la Merced.
Febrero. 2. La, purificaci�n de nuestra. Se�ora, dia de

�misa.
21. �Mi�rcoles de ceniza.

24, San Mat�as�dia ele misa.
Marzo. 19. San Jos� Esposo de nuestra Se�ora�dia de

1. V�ase la �pj. 255.
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misa, Indulgencia plena r�a en San Francisco,
y 40 horas en el Hospital cuando llagan su

fiesta-

SO. Viernes de Dolores.
Abril. 5. Jueves Santo. Han Vicente Ferree 40 Pr.-

ras en los tres dias �ltimos de la novena

cuando hagan su fiesta, en Santo Domingo.
7. Viernes Santo.
8. S�bado Santo.
9. Fiesta (~|~) San Acacio y Santa M.a Clofes.
10. Fiesta (~|-) San Ezequiel Profeta y San

Antonio m�rtir.

30. Santa Catalina de Sena. Indulgencia ele 40

horas en su iglesia.
Alayo. 1." �San Felipe y Santiago ap�stoles. Dia de

misa,
3. La invenci�n de la Santa Cruz, Dia de.

misa,

14. San Bonifacio y San Sabino m�rtires. -|~
Esle d�a por voto de esta ciudad de Buenos

Aires, es obligaci�n ele o�r misa en solo el recin
to de ella. (-{-)

15. San Isidro Labrador: dia de misa.
17. (-[-) La Ascensi�n del Se�or.
28. (� |� ) Fiestas, San Justo y San Germ�n Oh.

40 horas en San Francisco.

29. -|� San M�ximo obispo. D�a de misa.

30. --]-- San Fernando Rey de Espa�a. Dia de

misa.

Junio. 7. SSmun. Corpus Christi. (-- 1� ).
13. S. Antonio de Paucla. Dia de o�r misa.

29. (-I-) San Pedro y San Pablo Ap�stoles�10

horas en la, Catedral.

Julio. 16. El triunfo de la Santa Cruz y Nuestra, Se

�ora del Carmen. Feriado. 40 horas en la Con

cepci�n cuando hagan su fiesta.
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25. (--]-) Santiago ap�stol patr�n de Espa�a.
Potos�, Chile. .Mendoza y Santiago e\d Estero.

26. ~|~ Santa Ana madre de nuestra Se�ora :

dia de misa.

Agosto. 2. Feriado. Nuestra Se�ora de los Angeles. Ju
bileo en todas las iglesias de San Francisco.

10. (~|~) San Lorenzo m�rtir�dia de- misa.
15. (-(--) Asunci�n de Nuestra Se�ora.
24. (-!--) San Bartolom� Ap�stol.
28. San Agust�n Obispo y Dr. y F: dia de misa.
30. (--[-) Santa. Rosa de Lima Patrono de Jas

Indias.

"eptiembre. 8. (~�~ La Natividad de Nuestra Se�ora. 40
horas en San Juan y la -Merced.

21. San Mateo Ap�stol y Evang. dia de misa.
29. (-(--) Dedicaci�n de San Miguel Arc�ngel.

40 horas en su iglesia -. d�a de, misa.
ctubre. 12. Feriado. Nuestra Se�ora del Pilar. 40 ho

ras en Santo Domingo.
Noviembre. 1." (~|~) La fiesta de todos los Santos Patrones

ele la Rioja.
11. San Martin Oh. Patr�n de Buenos Aires.

Fiesta ele precepto en esta ciudad. 40 horas
en la Catedral en los tres �ltimos de la no

vena.

30. � |- San Andr�s Ap�stol. 40 horas en San
Francisco.

iciembre. 8. (� |� ) Concepci�n de Nuestra Se�ora Patro.
na. de Espa�a y las Indias. Dia de misa,

19. Misa votiva en la santa ig. Cal. con patencia
del SS. en acci�n de gracias por el beneficio
recibido en igual dia del a�o 1779 : en que ha

bi�ndose incendiado un almac�n con 3500 qq.
de p�lvora, no experiment� esta ciudad de
Buenos Aires eu s�es edificios ni habitantes
da�o alguno considerable.

21. � |� Santo Tomas Ap. T�mpora; dia de misa.



372 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

25. (-|~) La. natividad de Nuestro Se�or Jesu
cristo. 40 horas en Santo Domingo. Fiesta
del Rosario por los naturales.

26. (� |") San Estevan Froto M�rtir.
27. � |� San Juan Ap. y Ev. : dia de misa.
28. � |" Los Santos Inocentes: dia de misa.
31. -|- San Silvestre Papa: d�a de misa.

No se mencionan las cuarenta horas en dias de trabajo
ni se incluyen los Domingos, ni las fiestas que caen en estos.

94. Novena, devota dirijida � implorar la piedad y com

pasi�n del Buen Pastor, y mejor de todos los pastores, Jesu-
Christo hijo de Dios Vivo. Dispuesto por una humilde oveja
suya que agradecida � sus amorosos silbidos, desea le conoz

can las almas por su pastor en tan amoroso �Ministerio.

Reimpresa en Buenos Aires. Con las licencias necesa

rias. En la. Real Imprenta ele Ni�os Exp�sitos. A�o de 1798.

(24 .p'�.jlnas en S.o)

1799.

95. Memoria que ley� el Licenciado Don Manuel Bel

grano. abogado de los Reales Consejos, y secretario por S, M
dd Real Consulado de esta Capital en la sesi�n que celebr�
su Junta de Gobierno � 14 ele Junio de 1798. Con el supe
rior permiso. En Buenos Aires, En la Real Imprenta de Ni

�os Esp�sitos. A�o de 1799.

(49 pajinas en S.o)

I'na Real orden de fecha. 31 de marzo de 1797, dispuso
que el cuerpo consular se compusiese en adelante de hacen

dados y comerciantes. Esta medida fu� considerada por

Belgrano como "el principio de la felicidad de estas Provin

cias,
"

no solo por la participaci�n que se daba � los hacen

dados en el intento ele promover los intereses generales del

pais, que era incumbencia, de la Junta de Gobierno, sino
tambi�n porque esa misma disposici�n Real impon�a al Con
sulado la. obligaci�n de proponer premios anuales cpie alen

tasen � aquellos individuos epie se mostrasen mas celoso* �*F
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el mejoramiento y ensanche del comercio, la agricultura v

his artes. En consecuencia, estando obligado por el art. 30

de la c�dula ereccional del consulado � escribir anualmente
como secretario de este, una memoria, sobre alguno de los

objetos de la. instituci�n consular, tom� para asunto del a�o
1798, el demostrar la utilidad de la reuni�n de las profe
siones de comerciantes y de hacendados, y el beneficio que
resultar�a de los premios creados por la citada c�dula real.

Esta memoria abunda en buenos principios ele econo

m�a pol�tica, que son boy vulgares; pero (pie en los tiempos
c,� que Belgrano los emit�a eran novedades combatidas fuer
temente por la, costumbre y por el monopolio. El aboga
ba por ejemplo, � favor de la, libertad del comercio y de la

concurrencia libre de los productos, pugnando en estos pun
tos con preocupaciones poderosas padecidas por hombres ri

cos, de influencia social y colocados en los primeros empleos.
'Muchos, creen, dice en esta memoria el secretario cid con

sulado, que si se concede entera libertad para la extracci�n

de frutos, el pais quedar� pobre y miserable, y todo vendr�
� ser caro y se presentan � su imaginaci�n un cuadro lasti
moso que lo hacen pasar � las ele otros, que avizorados con

tra todo lo nuevo, ponen en movimiento algunos resortes

que desgracian los proyectos mas �tiles." Para disipar es-

Ios ilusorios temores, desenvuelve en seguida las m�ximas

literales del economista Queznay. y establece que la poiicia
del comercio interior y exterior mas segura consiste en la

plena libertad de la concurrencia. Para mostrar partieu-
h.rmente con relaci�n � este pais, la exactitud de los prin
cipios adoptados por �l, hizo un cuadro ele lo que se palpaba
y estaba � la vista de todos como fruto nocivo de las restric

ciones � la esportaeion en nombre de las necesidades del

consumo interno. "Los productos ele las cosechas, dice, exe-

den en los a�os regulares en mucho a! consumo de los ha

bitantes, con que no buscando en otra, parte su venta, ser�n

perjudiciales � este pais,. y vendr� � suceder la carest�a
en lugar ele la abundancia, (como lo vimos pocos a�os h�)
por una raz�n muy obvia, cual es, de que ninguno ciuier*
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encontrar p�rdidas en lugar d� ganancias; no habiendo con

sumo, el labrador se halla en este caso, abandona por con

siguiente el cultivo, y v�ase aqui la escasez indispensable
mente. Es pues precisa la. extracci�n, y esta toca al co

merciante, que por este medio suple la, falta de consumido
res, dando valor � todas las producciones, adquiriendo ga
ndir�as para si y proporcion�ndolas al labrador."

El celo del secretario del consulado por el adelanto del

pais no reconoce l�mites. Aconseja la formaci�n de socie
dades econ�micas, las esposiciones p�blicas de las obras de
Jas artes mec�nicas, la mejora de las pr�cticas agr�colas, el

refinamiento de las lanas ind�jenas, y por �ltimo la difusi�n
de la instrucci�n en tocias las clases de la sociedad. A este

�ltimo respecto dice con elocuencia: "Que la ilustraci�n ge
neral y las luces se difundan para todos, que todos se ins-

�ruyar-, que adquieran ideas; que ni el labrador ni el comer

ciante ni el artista ignore lo cpte le corresponde, que unos y
otros procuren no apegarse tan intimamente � los pensa
mientos de sus antepasados, los cuales solo deben adoptar
se < canelo conviniese, y cuando no, desdecharlos y abandonar-

Jos. Lo epie fu� �til en otro tiempo, ahora es perjudicial,
las costumbres var�an, los usos igualmente, y todo de tiem

po en tiempo cambia sin que en esto haya mas misterio que
el de la. vicisitud de las cosas humanas."

Obra humana es tambi�n este trabajo de Belgrano y por

consiguiente no falta en �l un lugar que le desluce. Discur

riendo (p�gs. 31 y 32) sobre las causas que militaban contra

el progreso y la. digniclad de las artes mec�nicas, encuentra

una de ellas en la resistencia qne opon�an los hombres blan

cos � asociarse en los talleres con los de color, y sugiere co

mo remedio � esta preocupaci�n, "el separar de las artes � la

raza de negros y mulatos, y destinar � estes para la labran

za y otros oficios." Pero esto es materia, a�ade, para mu

chas disertaciones",�y con estas palabras se aparta por for

tuna de este camino en que comenzaba, � deslizarse aquel
hombre tan humano y cine tan amigo se mostr� generalmen
te del principio de igualdad entre sus semejantes.
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La, sesi�n en que se ley� esta memoria fu� solemne.
Asistieron � ella el Virey, los Tribunales y Corporaciones y
muchos vecinos notables convocados de antemano por me

dio de carteles. El Se�or Olaguer Feli� (pie gobernaba en

tonces, manifest� el deseo de (pie se diera � luz el discurso

<pie habia oido con agrado, y � consecuencia de esta indiea-
i ion se lo consagr� el autor, como se v� en la primera p�gina,
por medio de una dedicatoria cuya fecha es de 22 de Junio
de 1798.

06 Constituciones de la Real congregaci�n del alumbra
do y vela, continua del Sant�simo Sacramento reservado en

los santos sagrarios, fundada en �Madrid el a�o 1789. Por

los Reyes nuestros Se�ores, y establecida ahora en la santa

iglesia Catedral de la capital de Buenos Aires, con algunas
adiciones respectivas, y an�logas al esp�ritu de tan piadoso
instituto.

( 'on las respectivas aprobaciones de las autoridades Ca

n�nica y Real : y licencias necesarias para su impresi�n.
En Buenos Aires. En la Real imprenta de Ni�os Ex

p�sitos. M.DCC.XC.IX.

(XII p�g. in l.o)

07. Poesias M�sticas teol�jico morales, que para el apro-

vi chamiento espiritual, escribi� el Capell�n de la Real Ar

riada doctor don Juan -Manuel Fernandez Ag�ero y Echave.

( on el superior permiso impreso en Buenos Aires : en la

Real imprenta de Ni�os Exp�sitos, a�o 1799.

(44 p�g. in 8,o)

Seg�n se infiere de la dedicatoria al se�or Obispo de

C�rdoba del Tucuman, estos "m�sticos poemas" fueron con

cebidos y escritos en esa dudad. En la p�g. 16 se encuen

tra una glosa, en d�cimas, del salmo Miserere, en las cuales

quiso el se�or Ag�ero rivalizar eon las del Obispo Asamor

tan populares en Buenos Aires desde cpie se reimprimieron
aqui en el a�o 1797. La mas as�etica de las composiciones
"m�sticas" tiene por t�tulo: avisos al pecador sumerjido en
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la culpa y de. la muerte olvidado; romance ens�pido y cansado
del cual puede juzgarse por la muestra siguiente:

Los peligros de la vida
Es imposible contarlos ;
Ella es mas fr�gil que el vidrio

Cristalino, delicado ;

No hay precauci�n, no hay arbitrio
Para poder evitarlos ;

Los males son infinitos
Nadie puede calcularlos :

No alcanza la medicina
A preservar nuestros da�os ;

Suele causar nuestra ruina

Cuando evitarla ha intentado. . . .

Esta colecci�n de versos tiene su m�rito bajo un aspec
to que nada tiene que ver con la poes�a. Ella nos muestra

el gran vuelo que dieron algunos esp�ritus en ideas y creen

cias, � consecuencia del r�jimen pol�tico y social establecido

por la revoluci�n. El mismo doctor Ag�ero, autor de las

poesias m�sticas, se hallaba de profesor de filosof�a en la

Universidad, cuando estall� en la noche del 19 de marzo ele

1823 una asonada contra el Gobierno de que era ministro

el se�or Rivadavia. Los hip�critas que movieron aquel esc�n
dalo, hicieron gritar � los revoltosos en medio de la oscuridad
c�e la noche; viva la. religi�n," creyendo que estas vocea

ser�an simp�ticas � la poblaci�n y que con ellas aumentar�an
el n�mero de sus pros�litos. La revoluci�n fu� sofocada y
sirvi� para dar mayor fuerza moral � la sabia administraci�n!
de entonces. El doctor Ag�ero dictaba casualmente en aque
llos dias al cap�tulo V. de la ideolog�a abstractiva, ocup�n
dose en demostrar que 'das ideas teol�gicas no son base de la

.rc.or.al. " Exilado por la. materia y considerando los peligros
. que habia corrido el adelanto del pais con aepidla subleva-
eion clandestina de tan malos elementos, p�sose en pi� el
Catedr�tico � improvis� la. siguiente espinela, recomendando
� sus disc�pulos que la cantasen al son de la lira -.
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El (�tupido que grita
� Se acaba la religi�n;
La tiene � no en coraz�n '.'

Si la tiene �quien la quit� .'

Sino la tiene, maldita
Por siempre la hipocres�a.
Que � pretesto de heregia

Sacrifica la moral.

�Quieres huir este mal?

Simpatizad � porf�a.
Las "poesias m�sticas" no eran el primer ensayo m�trico

de nuestro maestro. En otro lugar ele esta bibliograf�a se

hallara, el t�tulo ele las "poesias f�nebres", que consagr� �

la memoria, del Virey Mel� ele Portugal, impresas en 1794.

98. Carta pastoral, que el ilustr�simo Se�or Dr. Fr. Jo-

scph Antonio de San Alberto, del consejo de S. M. y dign�
simo Arzobispo de la Plata dirije � todos sus vicarios, curas,
tenientes y clero, exort�ndolos � que contribuyan con alguu
donativo � empr�stito sin inter�s para las actuales urgencias de
Ja corona, con ocasi�n de haber recibido la Real orden ele 27 de
mayo ele 98, expedida, � este fin. A�o 1799. Con el superior per
miso. En Buenos Aires: En la Real imprenta de Ni�os ex

p�sitos.

(10 p�g. in S.o)

La Real orden del 27 de mayo �. que se refiere el t�tulo
de esta pastoral, tenia por objeto alcanzar de los americanos
cui empr�stito gratuito � favor ele la corona de Espa�a, cuyo
tesoro se hallaba exhausto � consecuencia de las guerras que
la afiijian desde a�os atr�s. El Arzobispo se sent�a natural

mente inclinado � hacer esfuerzos para, auxiliar la causa de su

monarca y de su religi�n, amenazada, seg�n �l mismo creia

por el enemigo, pero se encontraba rodeado de gente pobre
y en un pais cuya principal riqueza provenia, de las minas

del Cerro de Potos� que hab�an dado en agua. En este confie

to, recurri� � las rentas del Arzobispado y dio de ellas, en ca

lidad de adelantado sobre los donativos que esperaba recibir
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de su clero, la cantidad de 200,000 reales de vell�n, en

nombre ele los cl�rigos, viudas, hu�rfanos ty vecinos po
bres de Cliuquisaea, Coehabamba, Potos�, Oruro y Ta

rija.
A esta suma consigui� a�adir el Arzobispo la ele otros

donativos: unos ele 2000 pesos, suscrito por algunos curas

que el convoc� en su palacio, y 5000 con que contribuy� el

Cabildo eclesi�stico. Para ablandar � su clero, de cuya gene
rosidad y patriotismo esperaba el reembolso elel adelanto

sobre el empr�stito sin inter�s, hace el Pastor en su carta

una pintura pat�tica, de la situaci�n de Roma, reducida � la

condici�n ele la Jerusalem de Jeremias, despu�s de haber me

recido el dictado de opulenta capital del mundo cat�lico y
se�ora de todas las Naciones. Con no menos eficacia traza

c-1 cuadro ele los padecimientos ele Pi� VI. ' ' Este sacerdote

sumo, dice, digno sucesor de san Pedro y fiel imitador de
su celo, ele sus perfecciones y trabajos, se ve hoy. si ya no ha

muerto � violencias del dolor � de la tirania. despojado de

sus estados, arrojado de su silla, y peregrino y errante de

ciudad en ciudad, en soledades, cartujas y monasterios, an

gustiado, aflijido, sin hallar donde poner con seguridad el

pi�. y sin otra esperanza, talvez, epie la ele poner su santa

sede en nuestro reino de Espa�a � la sombra y protecci�n ele
su rey Cat�lico Carlos IV." El Pont�fice llorado casi por

muerto, falleci� efectivamente fuera ele sus Estados en aquel
mismo a�o de 1799.

99. .Sumario ele las gracias � indulgencias concedidas a

la Real congregaci�n del alumbrado y vela; continua al

Sant�simo sacramento reservado en los santos sagra
rios.

�Se ha impreso este sumario con el pase del Se�or Comi
sario de la santa cruzada, y licencias del Se�or Ordinario y
del Exmo. se�or Virey : En Buenos Aires : En la Real impren
ta de Ni�os exp�sitos : a�o, 1799.

Una. hoja ��uiei'i ele papel, impreso en tres eolimimas divididas por
una guardita vertical y otra que rodea t�ela la composici�n. El ancho
de los renglones �es- de 38 cent�niet ros y el largo de 55.
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(a�o 1800.)
100. Almanak y kalendario general de cuartos de Luna

seg�n el. meridiano de Buenos Aires. Para el a�o de 1800.

Compuesto por don Juan Alsina Agrimensor general de este

Vireynato y 2." Director de la, Academia de N�utica estableci
da por el Real Consulado ele esta capital.

Con el superior permiso. En Buenos Aires: En la Real

imprenta de Ni�os Exp�sitos.
(.8.0 No liemos visto mas epie lia car�tula)

, 101. Carta apolog�tica, cpie en contestaci�n � un amigo
escribe el autor de los Discursos varios.

(12 p�g. in l.o sin foliatura.)
Al fin: con superior permiso, En Buenos Aires: En la

Real imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o ele 1800.
102. Catecismo ele doctrina christiana en guaran� y cas

tellano. Para el uso ele los curas doctrineros de indios de las
naci�nos guaran�es de las provincias del Paraguay, pueblos
de Misiones del Uruguay y Paran�, Santa Cruz de la Sierra.
nai iones de Chiquitos, Mataguayos, y provincias de San Pa
blo de los portugueses, � instrucci�n de los mismos Pueblos.

Que da � luz el M. R. P. Fr. Joseph Bernal, predicador gene
ral, ex-cura doctrinero, cx-definidor; y actual Ministro Pro
vincial de esta Provincia de Nuestra �Se�ora de la Asunci�n
del Paraguay, del orden ele N. S. P. S. Francisco de �Menores
observantes. Con las licencias necesarias. En la. Real im
prenta c�e los Ni�os Exp�sitos: A�o de 1800.

(lili p�g. in S.o� 16 p�g. sin �'o.'ilatuia epie contienen el t�ta'lo, las
censuras y el pr�logo, y 4 tambi�n sin. foliatura, al fin,

con el �ndice correcciones y una nota.)

El Obispo del Tucuman don �ngel Mariano Moseoso,
concede 40 clias de indulgencias � los que leyeren, ense�aren �

aprendieren en este catecismo.
La dedicatoria est� dirijida por el autor al Exmo. se�or

don Gabriel de Aviles y del Fierro, Marques de Aviles, Te
niente General ele los Reales Ej�rcitos de S. M. C. Virey:
Gol ernador y Capit�n General de las Provincias del Rio de la
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Plata, etc., "como � amparador de pobres y rirotector de humil
des. ' '

El virey con fecha 5 de mayo ele 1800, decret� que el

ejemplar ms, pasase � clon Lucas Rolon, int�rprete ele indios

guaranies ele esta, Real Audiencia, para que espusiese si se

hallaba conforme � no � este idioma: El 15 se espidi� Ro
lon diciendo :

' '

que habiendo leido y revisado el catecismo eon

la detenida escrupulosidad cpte exige el cumplimiento de mi

encargo, y con la atenci�n cpie recomienda el particular m�

rito de esta obra, no encuentra en ella por lo que respecta �

su traducci�n reparo alguno cpte pueda impedir su impresi�n
m�xime cuando la edici�n que se solicita es de gran necesi

dad y seria ele mayor provecho y utilidad, para aquellos na

turales y sus doctrineros; habiendo enmendado los peque�os
defectos que contcnian ele pluma, se halla espedita para que

pueda ser de la atenci�n ele V. E."

Al dia siguiente de este informe, otro decreto elel Virey
dispone que el ms presentado pase � examen del R. P. Fr.
Francisco S�nchez, del orden de San Francisco, que era ca

pell�n elel palacio de Buenos Aires y cuyos t�tulos creemos

curioso copiar en seguida :
"Dr. Te�logo y Catedr�tico actual

ele prima del sutil Escoto en la Universidad de San Felipe,
lector ele Nona con privilegio en el Colejio Alagar de San
Buenaventura de Nuestra Se�ora ele Guadalupe en la, provin
cia de los doce Ap�stoles del Per� de Lima, nombrado tambi�n
lector de la misma en esta ele, la Asunci�n del Paraguay por
el Rmo. Comisario General, Examinador Sindical en las di�
cesis de Santiago de, (titile: y de la Sma. Trinidad de Buenos

Aires, Te�logo consultor del se�or Gobernador, Vicario Capi
tular y Provisor ele este Obispado y Capell�n elel Exmo. Sr.

Marques, de Aviles, Virey ele las Provincias del R�o de la Pla
ta etc.

.
Este Padre de tanta campanilla, se espide, desde Palacio.

el dia. 19 diciendo epie habiendo le�do atentamente la obra
sometida �. su examen, y vi�ndola muy conforme no solo �
las Regabas y Pragm�ticas ele S. M. O y al esp�ritu de sus
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celosas y piadosas leyes, sino tambi�n necesaria para la pro
pagaci�n ele nuestra santa f� en los fieles � quienes se dirige
y adelantamiento del culto divino, como �til�sima para el
arrecio de sus costumbres por el Evangelio y doctrina de
Nuestro Se�or Jesu-Christo, el �nico Redentor, el mayor y

mejor Maestro de los hombres, ciegos y sin �l perdidos desde
Ad�n, es de sentir, que lejos de encontrar inconveniente.
debe el Virey conceder el permiso que se solicita para la im

presi�n de este precioso libro." '

El mismo clia 19 concede el Virey la impresi�n de este
catecismo con calidad ele epie el suplicante le presente uno

de los ejemplares cpie se tirasen para epie confrontado y
estando conformes pudiera permitirse esponerle al p�blico.

Tambi�n el Ordinario, que lo era entonces el Doctor

1 rancisco Tubau y Sala, concedi� la licencia para que pudiese
imprimir "esta obrita" pasando esta disposici�n por ante

Don (�ervac�o Antonio de Posadas. Notario mayor.

A todas estas minuciosas diligencias siguen una circular
del autor, en la calidad de Ministro Provincial de lo orden,
cuyo primer p�rrafo copiamos en seguida, como una demos
traci�n tomada ele la mejor fuente, de las graves dificultades

con que se toca cuando se quiere ense�ar nuestros dogmas
� los salvajes, dificultades epie hace dudar del. fruto que ha

yan podido sacar los misioneros cat�licos en Am�rica para
convencer de las verdades religiosas � hombres tan escasos ele
ideas y hablando idiomas pobres que por otra parte, los pre
dicadores mismos no eonocian suficientemente. La circular
dice as�. "�Mandamos y ordenamos que en todas las Doctri
nas pertenecientes � nuestra jurisdicci�n, se observe un mis

mo m�todo de administrar sacramentos, catequizar y ense�ar

ia Doctrina Cristiana � los fieles � infieles para evitar de este

modo la. confusi�n cpie causa en aquellos ne�fitos la diversi
dad de voces y espresiones con que se les piroponen' los miste

rios ele nuestra Santa F�, llegando algunos � pensar por su

ignorancia, qu� es distinta y aun contraria la doctrina del

Sant�simo Evangelio por la variedad de palabras con que se
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les explica. Como que un indio de naci�n Charr�a me dijo
en cierta ocasi�n: Que no era cristiano porque la ley ele-

Dios tenia muchas vueltas, (divas vueltas eran el distinto
m�todo de esplicarse los Curas Doctrineros."

El Pr�logo que sigue � la circular, da noticia indirecta
ele la �poca en que el autor vino � Am�rica, del m�todo eme

sigui�: de los colaboradores que tuvo para formar su cate

cismo. Con respecto � lo primero dice: Har� treinta y un

a�os que vine ele mi provincia de Cartagena, siendo uno de
los cincuenta Misioneros que S. M. C. se sirvi� nombrar al

reemplazo de los ex-Jesuitas ele las Misiones de los pueblas
Guaranics." En cuanto � lo segundo dice textualmente l.o

siguiente.... :este "catecismo cristiano est� compuesto en la

mayor' parte � imitaci�n del del Abad de Fleuri ; en cuya
traducion he procurado cuanto me ha sido posible ajusfar
� la propiedad del texto del idioma �ndico. El Padre Nues

tro Ave �Maria. Credo. Mandamientos y acto de contrici�n
es del rezo cpie compuso el venerable P. Fray Luis de Bola-

�os, compa�ero ele San Francisco �Solano, ap�stol de las lu

chas peruanas, lo que todo en frase propia te o�rezco, lector-
m�o, bien que � costa de considerable trabajo pues para la

claridad y esplicacion. . . .me he valido de ios mejores int�r

pretes, capaz ele dar la propiedad y buen estilo. . . ete,
Seg�n el -'ap�ndice al c�talago de la Biblioteca de don

Pedro de Angelis"�obras en lengua gucv-a,-t, osee se�or po
se�a un m. s.. al cual d� este t�tulo ; "Notas al catecismo en es

pa�ol y guaran�, publicado por Fray Jos� Berna!. P. Provin
cial de San Francisco en Buenos Aires."

103. Carta en que se d� idea de la obra titulada : Et

evangelio en triunfo, y rpie se defiende contra las preocupa
ciones y la ignorancia. Sale � luz sirviendo de original la
impresa que ha venido de Par�s. En Buenos Aires. En la

imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o 1800. Se hallar� en la

librer�a de don Antonio Ortiz.

(XIX p�gs. in l.o)
104. Nuevo reglamento, que su �Magostad se ha servido

expedir para gobierno del monte p�o militar en Espa�a, �
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Indias.

Reimpreso en Buenos Aires Eu la Real imprenta de
Ni�os Exp�sitos. A�o de 1800.

(46 p�g. in fol. numeradas, y 4 sin foliatura.)
105. An�lisis del papel peri�dico intitulado Tel�grafo

Mercantil, Rural, Pol�tico, Econ�mico, y Histori�grafo del
Ri� de Ja Plata por don Francisco Antonio Cabello y Mesa,
natural de la provincia de Extremadura, Coronel del regi
miento provincia] fronterizo de infanter�a de Arag�n, en los
Reinos del. Per�, protector genera] de los naturales de las
fronteras ele Xauxa, abogado de la Real Audiencia de Lima.
� incorporado (por t�. �M.) con los ele su Real y supremo Con

sejo ele Castilla, etc.
Con superior permixo. En la imprenta Real de Ni�os

Exp�sitos. A�o ele 1800.

(16 p;�,gs. in 4.0 sin foliatura.)

Este an�lisis es lo que hoy llamar�amos el prospecto ele

Tel�grafo. Comienza por una Censura � juicio presentado
al Virey por el Regente de la, Real Audiencia, don Benito ele
la Mata Linares, apoyando y recomendando, no solo la idea
de publicar un peri�dico, sino la de "formar luego, la
sociedad patri�tica-literar�a." propuesta igualmente por el

abogado-coronel, Cabello y �Mesa. "Me parece se�or exmo cle-
i �a el oidor al Virey, sobran en estos paises del mando ele V.
f�. resortes para ocupar la, prensa en el peri�dico epue se pro

pone pues no deja de abrazar mucho en sus cl�usulas de Te

l�grafo Mercantil, Rural, Pol�tico-Econ�mico, � Histori�gra
fo del R. de la Plata: y aunque al principio y hasta que se

forme una sociedad de eruditos, podr� no Henar el objeto del

p�blico delicado; pero (como llevo dicho) estos progresos
son lentos, y eon todo deben sostenerse por V. E. como que
nunca se ocupar� mejor su superior autoridad que cuando

proporciona la instrucci�n ele sus subditos, siendo ella el me

jor apoyo ele la Religi�n y Fidelidad, por mas que otras plu
mas delicadas hayan querido sostener, � fuerza de ingenio y

travesura, la, opini�n contraria ; siempre ser� �til y agrada
ble el conocer los objetos de que estamos. rodeados, y que toca-
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icos continuamente con mano incierta, los datos de nuestro

comercio activo y pasivo, el estado de nuestra, miner�a, de
nuestra agricultura y pesca. Estas ideas y objetos bien com

binados y esplieados deben ser interesantes � todo buen pa
triota. . . . siendo una especie de crueldad contra el linage
humano la indiferencia de aquellos cpie se reconcentran den
tro de s� mismos, para gozar elel est�ril fruto de sus medita

ciones, mir�ndolo entre tanto gemir entre las necesidades �

infortunios que le cercan sin esclarecerle sobre los medios de

alivi�rselos
' '

.

En vista, de informe tan favorable, el Virey vino en

conceder privilegio esclusivo � don Francisco Cabello y Me
sa para publicar este papel peri�dico, con calidad de que an

tes de imprimirse debia revecr y aprobar, niimero por n�

mero, el se�or Regente � en su defecto el se�or oidor clon

Joaqu�n Bernardo de Campuzano, nombrados ambos en ca

lidad ele Regidores y Censores.
El an�lisis � prospecto, es largo, insubstancial, in�dito

hasta hoy, presumido de erudito, hermano del siguiente do

cumento, in�dito hasta hoy, de la misma pluma y caletre:

"Como � mi toca haora, pribatibamente nombrar los indivi

duos, y oficiales que han de componer y regir la sociedad pa-
t r��tica-literaria. cpie con sabidur�a y permiso de la governa

cion superior de estas provincias, intento establecer; las reco

mendables prendas que como natibas, brillan y resplandecen
en la. muy erudita � ilustre persona de V. me ejecutan � pro
ceder tan sin libertad para elegirlo por uno de los socios que
deben contribuir su primera y sublime clase, cpte entiendo

que mi elecci�n, no solo es acatad�sima. sino que no pudiera
yo hacerla sin clara inspiraci�n del mayor numen.

"Suplico � V. que la admita, sino como presente honrro-

so de mi voluntad, sea por la obligaci�n que tenemos, todo

buen Patriota, � promober las felicidades y ventajas de la

naci�n � inspirar entre las gentes las ideas heroicas de aquel
sistema moderno de Pol�tica que (como � infalible term�

metro) obserban vigilantes las potencias cultas.

Finalmente, como mi deseo es asertar y pudiera no al-



PRIMERA IMPRENTA. 3x5

canzarlo por ignorar como forastero en esta metr�poli cua

les son las Personas que deben colocarse entre el cat�logo de
los miembros de la, sociedad; suplico � V. tambi�n que reser-

badainente me suscriba, � continuaci�n de la adjunta Lista

los que por su literatura, conocimientos f�sicos, mineral�

gicos, n�uticos, pol�ticos, econ�micos, mercantiles, rurales,
deben ser admitidos en la, clase de Numerarios; porque asi
como en un mismo prado, el perro halla la liebre, el buey la

yerba y el lagarto el espino asi tambi�n, en el sabio � Ilus

tre congreso de la sociedad, es preciso tener Newtones (pie
ense�en las matem�ticas, f�sicos cpie conoscan las causas por
los efectos; astr�nomos epie escudri�en las estrellas, qu�
micos (pie registren las profundas grutas de la tierra ; na

turalistas epie obsedien los mas rec�ndito de este globo ; y en

una palabra, que la metaf�sica, jurisprudencia, medicina y

cirug�a, la qu�mica, bot�nica, historia, eclesi�stica, civil y

natural, la elocuencia, sagrada, y profana, y todos los ramos

de las ciencias y artes est�n sentenciados � sujetarse al es

tudio � indagaci�n del ente racional cpie como amigo elel

petiz, y amante ele la patria, lucha continuamente con los erro

res y tinieblas, ancioso de esclarecer la esfera con los erro

(pie esta se difunda en pro de sus semejantes.
Dios guarde muchos a�os.

Buenos Aires M.urzo 6 de 1801

FRANCISCO ANTONIO CABELLO.

Sor. comandante don Miguel de Azcu�naga :

(Copiado del original aut�grafo con su propia orto

graf�a.)

1801.

106. Tel�grafo mercantil rural politice econ�mico, �

histori�grafo del Rio de la Plata. Por el coronel don Fran
cisco Antonio Cabello, y Mesa Abogado de los Reales Con
sejos, primer escritor peri�dico de estas Provincias, y Reyno
del Per� etc. Con privilegio exclusivo. En la Real imprenta
ele Ni�os Exp�sitos de Buenos Aires.

4 tomos in Lo de 280 p�gs. 316, 260 y 316
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De este peri�dico se publicaron, desde el dia l.o de abril �le 1.801,
4 tomos completos, y termin� con el n.o 3.� -i le� T. 5, correspondiente
a' illa 15 de octubre de 1802. 'Cada n�mero contiene, generalmente. 8
p�gs. aunque hay .algunos de Hinchas m�s, coimio el 8.0 del T. IV .rjue
es de 43 p�gs. Apareeia los jueves y s�bados; pero desde iel 2.0 tomo
snlo sali� los Domingos � raz�n de 2 pliegos impresos al mes.

Esta publicaci�n peri�dica tenia por objeto, xegun la de
claraci�n de su Editor, adelantar las ciencias y las artes, fun
dar una escuela filos�fica, que desterrase las formas b�rbaras
del escolasticismo, estender los conocimientos de los agri
cultores, � informar � los lectores ele todos los progresos

. y descubrimientos nuevos en la historia, las antig�edades
li literatura, y los dem�s conocimientos humanos. Apesar
c.e algunas dificultades que el editor xinti� al realizar esta

idea, cont� al fin con el apoyo de doscientos treinta y seis sus-

critores, 159 de Buenos Aires y los 77 restantes de las de

rlas provincias del vireynato. El Virey recomend� la publi
caci�n del Tel�grafo al Real Tribunal del consulado, y este,
por la intervenci�n ele su secretario, le ofreci� la mas com

pleta cooperaci�n suscribi�ndose por 19 ejemplares y fran

que�ndoles los papeles de su archivo particular. La misma

corporaci�n tom� al mismo tiempo bajo su patrocinio � la

"sociedad patri�tica, literaria y econ�mica" promovida por
el Editor del Tel�grafo, con el objeto de ilustrar al pais en

todas las ciencias, ramos de literatura y artes �tiles, y de

proponer al gobierno las ideas y proyectos que pudieran ser

de utilidad al Rey, � los vasallos y � la Patria. Los mien-
bros ele esta sociedad clebian ser tres clases: numerarios
residentes en esta capital, socios corresponsales, y "caballeri-
tos alumnos para que se vayan haciendo y puedan pasar �

numerarios por plaza vacante." El n�mero de los socios de-

la, primera clase, incluso el Director, llegaba � 21. No es

f�cil averiguar hoy quienes serian las personas que entonces

�pudieran merecer asociarse � una. corporaci�n literaria y

cient�fica; pero es de presumir que la mayor parte de ellas-

se encuentran en la lista de suscriptores publicada en el 1er.

�n�mero del Tel�grafo, y de la�mal tomamos las siguientes,
como capaces, sin duda, de ilustrar cualcpiiera de las materias
� que el peri�dico y la sociedad argentina debian contraerse :
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Dr. D. Domingo de Arzcu�naga, don Jos� JoaquiD Araujo,
don F�lix de Casamayor, doctor don Luis Jos� Chorroarin.
don Juan Jos� Casteli, don Pedro Andr�s Garr�a, doctor don
.Juli�n de Lciva. doctor don Juan M. Lavarden, doctor don
Carlos Jos� .Montero. ,4 R p, praj Julom Perdriel, don Pedro
Antonio Cervino, don Manuel Medrano. Entre los socios cor

responsales contaba el Tel�grafo eofi e] oidor Ca�ete en

Potos�, con el naturalista Ilaenk en Cochabamba y con Prego
de Oliver en Montevideo y clon Pedro Tuella en el Rosario de
Santa F�. El producto mensual de la subscripci�n de este

peri�dico puede calcularse en 500 pesos fuertes � fines de
1801. Seg�n los datos comerciales de este mismo peri�dico,
-valia la. resma de papel, de 14 � 16 pesos. Aunque no pode
rnos estimar el monto de los costos de impresi�n, creemos

que estos eran menos que las entradas, pues desde muy al

principio de la vida, del peri�dico pudo ya su editor ofrecer

premios pecuniarios � "toda persona que le presentase en

su despacho, y con calidad de reintegro algunos legajos do

papeles in�ditos cpie contuviesen antiguas fundaciones de

ciudades, pueblos, conventos, seminarios" etc., De valor de
cincuenta pesos seria, la. recompensa obtenida por el pensa
dor que presentase una. memoria, sobre cualesquiera de los
seis puntos siguientes: C�mo progresar�n mas las provincias
argentinas, 1.� en comercio. 2.a en Agricultura, 3." en indus

tria, 4,� em poblaci�n, 5.� en Navegaci�n, 6." en Poiicia? Es

tas memorias deb�an someterse ante todo � la censura pre
via � que el Tel�grafo estaba sujeto por disposici�n su

perior, ejercida por una especie de tribunal pol�tico-litera
rio compuesto de los oidores Campuzano y Matalinares, y
en segundo lugar � la censura individual del Editor. El

Gobierno por su parte contribu�a con medidas eficaces para
alimentar el caudal de los materiales, recomendando � los

Gefes de las provincias cpte comunicasen al Editor, descrip
ciones hist�ricas y topogr�ficas de las respectivas jurisdi-
c�ones, bajo el plan y el modelo propuestos por la redacci�n
del Tel�grafo.

La estension misma, del plan y la variedad y abundancia
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de materiales, embarazaban � veces al Editor que no podia
disponer sino de un reducido n�mero ele pajinas en 4." para
dar � luz las producciones de su pluma, y de las agenas, y los
documentos in�ditos relativos � la historia ele estos paises,
que se propon�a rectificar por este medio. Ve�ase en la im

posibilidad de complacer � todos sus favorecedores, ele entre

los cuales unos gustaban mas de las "noticias particulares"
cpie de los "rasgos eruditos;" otros deseaban no encontrar en

el peri�dico n�as que op�sculos consagrados � las ciencias.
Unos se aven�an mal. con las materias tratadas por estenso,
otros con los escritos reducidos � superficiales: El comer

ciante exigia que el Tel�grafo se consagrase eselusivamente

a los precios corrientes y � las noticias del puerto; el chaca

rero solicitaba lo mismo con respecto � las cosechas; los

autores de comunicados pon�an el grito en el cielo al ver

postergadas, cortadas � cercenadas sus producciones; pero
� todas estas vocen y quejas opon�a el Editor una serenidad

estoica, protestando cpie, � imitaci�n de la Luna reflejada en

el agua, y cuya imagen piensan morder los perros, ensorde

cer�a � sus ladridos y seguir�a su carrera, pues contaba con

la aprobaci�n de los "patriotas que tienen bien puestas las.

entendederas. ' '

El Editor ele este peri�idico contrajo, sin embargo, un

compromiso superior � sus fuerzas. Propuso realizar en

Buenos Aires el pensamiento concebido por los redactores

cid Mercurio Peruano, sin poseer las luces, la seriedad de

car�cter y las calidades literarias epie distinguieron � U�a

rme � Baquijano y � otros sabios de aquella parte de America,
fundadores y sostenedores de aquella afamada publicaci�n
peri�dica. Don Francisco Antonio Cabello, natural de Es

pa�a, fil�sofo indiferente, primer escritor peri�dico de Bue

nos Aires y ele Lima y abogado de los Reales consejos,
como �l mismo se titulaba, era un hombre mas movedizo

epie activo, f�cil en prometer y diestro en sacar partido per
sonal del trabajo y del patriotismo ajenos. En su peri�dico
se nota una completa, falta de m�todo. Las materias asiu�-
das unas solire otras reducen al Tel�grafo � un verdadero
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caj�n de sastre en que se encuentran con dificultad los

rd.azos de buena tela que por otra, parte abundan en sus

pajinas dislocadas. Los peores art�culos del Tel�grafo son

aquellos que pertenecen al caletre de "Narciso Fellovio Can

t�n", anagrama perfecto del nombre y apellido del primer
escritor peri�dico, Su cuerda favorita era la letrilla festiva,
de la cual se valia, para, censurar con escasa dilicadeza y

mas escasa sal �tica, Jas costumbres de los habitantes de

Rue�os Aires, como puede juzgarse jior la siguiente mues

tra :

SATIR1LLA FESTIVA.

Que Cloris est� en la iglesia.
Su marido � trabajar,
Los muchachos en la cama.

Y la olla sin espumar.

Linelo ejemplar!

Que Lucrecia gaste bata.
Mucha pompa, y vanidad,
Y (pie en cada pedo su hijo.
De liendres tenga, un millar.

Lindo ejemplar!

Que una madre ri�a � su hija
Por que se quiere casar.

Y en casa la. deje sola

A. su. anchura y libertad :

Linelo ejemplar!
Que su propio dormitorio,
O en una cama no mas.

Duerman padres � hijos juntos
Sin. escrupulosidad :

! Lindo ejemplar!

Que Leonor tenga una, hija
De presencia regular,
Y con la, negra la env�e
A las tiendas � comprar :
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Lindo ejemplar!

Que una ni�a de diez a�os,
Ni el credo sepa, rezar,
Y baile el afandangado
Sin olvidar un comp�s:

Lindo ejemplar!

Que en esta tierra, muy pocos
Se quieran matrimoniar,
Y en la cuna, diariamente,
Vengan, ni�os � botar:

Lindo ejemplar!

Que doncellas y casadas,
Se pongan � desnudar,
A presencia ele mil hombres

Cuando se van � ba�ar :

Linelo ejemplar!

Que Porcia impida � su hija
El que se pueda sentar

Junto � Gil, y que en el rio

Se entre abrazada con Blas :

Lindo ejemplar!

Que Isabela y Ludovico,
Cual Eva ella, y el Ad�n,
Se presenten con lisura
Y tal desonestidad :

Lindo ejemplar!

Que P�tima chille.- y brinque
Si alg�n pescadito v�
A picarla, y que enmudezca
Cuando la pellizca, Juan:

Lindo ejemplar!
Finalmente, que en el rio,
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(cual si fuese un lupanar)
Hombres, mujeres y ni�os.
Se echen juntos � nadar :

Lindo ejemplar!

Estos desmanes del fil�sofo indiferente, pasaron sin gran
esc�ndalo mientras tuvieron la forma y el metro en (pie
G�ndora ha. pintado tantas desnudeces. Pero, una vez. el
dia 7 de octubre de 1802, habiendo llegado el Tel�grafo al

n�mero segundo de su tomo Y, en prosa no muy elegante y
con un raciocinio pobr�simo, acert� � escribir un art�culo
con el cual sublev� el amor propio de todos los vecinos de

Rue�os Aires, tanto peninsulares como nacidos en el pais.
Seg�n dicho art�culo no existia bajo el sol un lugar mas apro-

posito que este Rio de la Plata, para fomentar la haraganer�a
de los estrangeros, � causa de la abundancia de los alimentos

y de la superabundancia, de mujeres solteras, y amigas ele la

ociosidad y elel lujo. Y para, remediar este mal se propon�a
cu d mismo art�culo la erecci�n ele pueblos en la. costa pa

tag�nica, � donde se destinasen, despu�s de empadronados y

-casados, todos los solteros espa�oles, existentes en el pais, ba

jo la pena de regreso forzado � la pen�nsula, para aquellos
epie no aceptasen la mano ele una porte�a pobre y no tuvieran

por conveniente establecerse en las baldas ele San Juli�n � de

San Mat�as. Este art�culo mal concebido y cuyo an�lisis cr�

tico puede leerse en el primer n�mero del "Semanario de

agricultura, industria y comercio", caus� la muerte del "Te

l�grafo �Mercantil", pues se suspendi� su publicaci�n de or

den expresa ded Virey en desagravio ele los ofendidos.

Apesar de la. incompetencia del Editor y de los grandes
defectos de cpie se resiente el Tel�grafo, es preciso confesar

que su aparici�n se�ala una �poca ele progreso, y que desper
tando la curiosidad por la lectura y la ambici�n natural de

producir para la prensa, cli� un impulso visible � los esp�ritus
y � las ideas. En sus p�ginas aparecieron por primera, vez,
la oda. ele Laharden al Rio Paran�, f�bulas de Ascu�naga
y composiciones de Prego de Oliver y de Medrano que no

son despreciables y honran por el contrario los primeros
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ensayos de la musa patria. Alli se encuentra, tambi�n br"

descripci�n de algunas ciudades argentinas y de varias pro
vincias de su territorio ; diversos trabajos del naturalista
Haenke ; las primeras observaciones meteorol�gicas que se

hayan dado � luz en Rue�os Aires, � importantes y curio
sos datos aislados acerca de las pr�cticas comerciales y del

precio de los objetos de producci�n y de consumo en toda la

estension del Vireynato. Esta masa de materias, aunque
reunidas sin discernimiento, hace que la, colecci�n de paji
nas impresas en que se encuentran, se considere como una

preciosidad digna de buscarse y de conservarse por los afi

cionados � estudios nacionales retrospectivos.
Cierta vislumbre de un orden nuevo se apercibe al tra

v�s de los n�meros del Tel�grafo, y la impresi�n definitiva
de su lectura esplica el sentido y la intensi�n del ep�grafe con

que se encabeza el primer art�culo que apareci� en �l y que

copiamos al pi� de la letra, dejando al traductor la respon
sabilidad de la exactitud, pues es tomado ele T�bulo.

Al inocente asido � la cadena
La esperanza consuela y acaricia,
Suena el hierro en los pies y dale pena;
Alas canta confiado en la Justicia,

107. An�lisis ��1 papel peri�dico intitulado�Tratado
de filosof�a natural, por Don Juan Alsina�Buenos Aire*
1801 in. 4.0

'Cat�logo de An.geJ.is, p�gina 9-0.

1802.

108. Ejercicio de aritm�tica, geometr�a, elemental, tri

gonometr�a plana, geometr�a pr�ctica, trigonometr�a esf�ri

ca, cosmograf�a, geograf�a, � descripci�n del globo, navega

ci�n, �lgebra y su aplicaci�n � la aritm�tica y Geometr�a, y
secciones c�nicas, que han de tener en la Escuela de n�utica
establecida en el Real Consulado de esta Capital, Don Miguel
Cuyar, Don Cayetano Alvarez, Don Francisco Cruz, Don Fe
liz Arauz,- don Pascual. Lazcano, don Jacinto Cuesta, clon
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Francisco Xavier Igarzabal. don Manuel Ruiz Albin. don
Kranciseo Fernandez, don Benito Gonz�lez Rivadabia, don
.Juan Joseph Elizalde, don Agust�n Herrera, don Sebastian
Villalba, don Benito Goyena, don Pedro Gordillo. don Ven
tura Llorenti. Presidi�ndolos don Pedro Cervino, Director
de la misma escuela.

Con el. superior permiso, impreso en Buenos Aires: En
la Real imprenta de los Ni�os exp�sitos: A�o de 1802.

(XXVIII p�gs. in 4.o)

Jja escuela de N�utica se abri� con quince disc�pulos,
bajo la direcci�n del ingeniero ge�grafo clon Pedro Cervino
el dia 26 de noviembre del a�o 1799 y bajo los auspicios e\c\
Consulado � instancias del secretario de este Tribunal, don

.Manuel. Belgrano.
La Corte ele Espa�a se neg� � prestar consentimiento

para que esta Escuela continuase, de manera que solo se dic
t� en ella un curso de 28 meses, cuyos ex�menes tuvieron lu

gar del 10 al 13 de marzo ele 1802.

El peri�dico de aquel tiempo, el Tel�grafo, nos ha con

servado el elocuente discurso pronunciado por Belgrano en

aquella ocasi�n, en el cual, despu�s de demostrar las venta

jas que reportar� el pais con aquel establecimiento y de ha

cer la historia de su fundaci�n, tributa, al Director los elojios
que realmente merec�a. Cervino desempe��, casi solo, las

funciones de maestro, sin sueldo, trabajando cinco horas dia

rias y poniendo los instrumentos y libros de su uso y pro

piedad particular, � disposici�n ele sus alumnos. Pero estos

sacrificios, propios de un hombre honrado � instruido, si no

fueron atendidos por la Corte alcanzaron la mayor recom

pensa � que podia aspirar el profesor, puesto epie d pueblo
tic Buenos Aires, convocado en gran n�mero en los salones

Consulares para presenciar los ex�menes de ciencias hasta

all� tan desconocidas, oy� de boca del sincero y noliil�simo

Belgrano, llamar � Cervino: "el Director desinteresado, el

sabio Director, el aplicado Director." Nada es tan glorio
so como la. alabanza recibida de aquel (pie tambi�n es digno
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de ella.
Cervino cooper� con interesantes art�culos econ�micos �

la redacci�n del Semanario ele clon Hip�lito Vieytes y en

ellos, bajo el seud�nimo de Cipriano Orden Veto�o (anagra
ma de Pedro Antonio Cervino) derram� sanas ideas sobre la
distribuci�n y deslinde ele las tierras, ideas que no fueron
perdidas para, los meritorios fundadores ele la "comisi�n To
pogr�fica."

Cuando se escriba, la biograf�a de don F�lix de Azara con

la detenci�n merecida, se le rodear�, naturalmente, de sus

amigos, compa�eros y colaboradores, y entre estos aparece
r� en primera, l�nea el. se�or clon Pedro Cervino, cuyo nom

bre est� ligado al progreso y � la mejora de nuestro pa�s.
109. Semanario ele agricultura, industria y comercio.

Con superior permiso. Buenos Aires. En la Real impren
ta ele Ni�os Exp�sitos. A�os de 1802�1807.

(5 tomos in 4.0)

El primer n�mero de este peri�dico apareci� el dia. 6 de

octubre ele 1802 precedido de un "prospecto" firmado por
ci�n Juan Hip�lito Vieytes. Salia un n�mero por semana,

de 8 p�ginas, � raz�n de un peso mensual para cada subs

critor en Buenos Aires. Termin� con el n�mero 218, cor

respondiente al clia 11 de febrero de 1807, � consecuencia

de la toma, de Montevideo por las fuerzas brit�nicas.

El Semanario eclips� completamente al Tel�grafo. Viey
tes se manifest� en su redacci�n entendido, juicioso, infa

tigable y met�dico : y aunque alguna vez se quej� del aisla
miento en que lo dejaban aun aquellas personas mas inme

diatamente interesadas en las materias sobre cpie escrib�a,
tuvo la satisfacci�n de merecer el aplauso de varios ciudada
nos respetables cpte le reconocieron el m�rito que contra�a
ante el pais promoviendo sus intereses primordiales. Al co

menzar el tomo segundo, don Pedro Cervino, escribiendo
sobre "deslindes ele las. posesiones rurales," reeonocia que
"al Semanario se deb�an algunos establecimientos �tiles y que
era probable que no se hubiese pensado en establecer otros



. blMERA JMPKK..TA. 395

mas como ya se pensaba si no hubiese salido � luz este apre-
ciable peri�dico." "El ruido de las armas, dijo cion .Manuel

Belgrano en el prospecto del Correr�, el, comercio que redact�
�durante el a�o de 1810. alej� de nosotros un peri�dico �til�
simo con que los conocimientos lograban extenderse en la
materia mas importante � la felicidad de estas Provincias:
1a) fu� el Semanario de agricultura cuyo editor se conservar�

siempre en nuestra memoria, particularmente en la de los

que hemos visto � algunos de nuestros labradores haber pues
to en pr�ctica sus saludables lecciones, y consejos, ele cpie no

pe-as ventajas han resultado."

El Semanario abunda en art�culos que hon mismo pue
den leerse con inter�s y provecho, tratando diferentes puntos
convenientes � ia industria y al comercio en general y espe
cialmente desde el punto de vista, de las necesidades de este

pais. Combati� los vicios ele la educaci�n � hizo esfuerzos ge
nerosos para demostrar la, necesidad que tenian nuestros pa
dres de dirijirnos por el camino de las artes mec�nicas. Ex

plic� los mejores procedimientos en muchas industrias atra

se das � desconocidas en el pais; abog� largamente por la me

jora ele las lanas por medio ele la cruza con animales de razas

ir�as perfectas, y por la aclimataci�n y domesticaci�n ele las

alpacas y vicu�as: derram� cuanta noci�n elemental le fu�

posible sobre los fen�menos cute estudia la qu�mica, mostran
do la importancia, del conocimiento ele esta ciencia para hacer

progresar la. agricultura, etc. etc.

Pero, entre todos los ramos � que se contrajo el sema

nario, este �ltimo fu� el ele su predilecci�n, impresionado co

mo estaba su redactor de la ignorancia, de la desidia en que
nuestros agricultores estaban envueltos, situaci�n dolorosa

cpie �l sabe pintar con colores vivos: "si se tiende la vista, di
ce en su prospecto, por la. vasta estension de estas campa
�as, al instante se presenta la triste situaci�n del labrador:
este aunepie due�o absoluto de una porci�n de tierra, capaza
en otras partes de mantener un potentado, vive en ella.

escasamente y se halla sin recurso y sin auxilio para hacerla

producir una porci�n de frutos apreciables que podr�an ha-
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cor la felicidad de una. familia : desconoce enteramente todo
genero de industrias; labra solamente aquella peque�a por
ci�n que considera necesaria � su sustento, lo que es peor, des
conoce enteramente aquel el�seo que nace- con los hombres de-
aumentar sus comodidades y sus bienes. Triste situaci�n' que
mantendr� � nuestra Am�rica, en la infancia por un tiempo
ilimitado, si de com�n acuerdo no ocurrimos � inflamar el

coraz�n, del labrador haci�ndole recordar del letargo en que
le ha sepultado la inacci�n."

Pura conseguir este fin concibi� Vieytes la idea de es

tablecer una escuela de agricultura te�rica-pr�ctica en cada

parroquia del Vireynato, y redact� una cartilla rural, con el
titulo ele "Lecciones elementales de agricultura por pregun
tas y respuestas, para el uso de los j�venes de estas campa
�as," las cuales comenzaron � ver la luz en el n�mero 44.

(T. L") del Semanario.

La tendencia practica de este peri�dico era tan se�alada.

que apesar ele la mucha afici�n en esta ciudad � las obras

c�e imaginaci�n, neg� sus columnas � toda composici�n en

verso, aun esponi�ndose � quebrar con personas respetables
que podian prestarle una cooperaci�n �til en sus trabajos
de periodista serio. En este caso se hallaba, por ejemplo
un vecino del Rosario de San F�, hombre estudioso, cono

cido ya por una excelente descripci�n de aquel departamento
publicada en el T. 3.� elel Tel�grafo mercantil y aficionado �

metrificar. Empe��base en dar � luz en el Semanario un

Soneto, probablemente sobre las delicias de la vida del campo.
y Vieytes se neg� � este inocente deseo con las siguientes ra

zones que tomamos de la postdata de una esquela aut�grafa
cpie tenemos � la vista: "El objeto del soneto es an�logo al

peri�dico ; pero no he dado hasta ahora verso ninguno, y de

hacerlo tendr�a un millar de quejosos � los que me he negado
enteramente sobre este mismo asunto.

' '

Don Hip�lito Vieytes fu� alumno del colejio ele San Car

los y estudi� filosof�a, entre los a�os 1777 y 1779 bajo la di

recci�n del maestro clon Carlos Posse. Parece que no habien
do tenido vocaci�n ni por la carrera del altar ni por la del fo-



PRIMERA IMPRENTA. 397

PO, qued� ell la situaci�n que d mismo pinta ell la p�gina 2!l

y rio del primer tomo dd Semanario, que cabia � aquellos
j�venes que despu�s de haberse llenado la cabeza de Gram�
tica latina y de sutilezas escol�sticas se encontraban con bar

ba en la. cara, con veinte a�os de edad y sin ocupaci�n alco

na. No sabemos c�mo naci� en �l la propensi�n � los estu

dios en (pie tanto se distingui� despu�s; pero en cuanto �

qui�nes fue;ron sus maestros �l mismo absuelve esta duda ci

tando en los art�culos del Semanario � los mejores econo

mistas y agr�nomos europeos, y las obras mas acreditadas

sobre la, industria, y las ciencias ele aplicaci�n. En la revo

luci�n tom� una parte muy principal como puede verse en el

t�nico ensayo biogr�fico de este meritorio ciudadano (pie se

baya trazado hasta" ahora, y se registra en la p�gina 111 del

tomo V I � de la Biblioteca Americana. (1860.) Falleci� en el

a�o 1815.

110. Prontuario, � extracto del ejercicio, y evoluciones

de la cabal loria conforme � la. Real ordenanza ele 8 de Julio
(�i 1774, formado por el �Se�or Marques de Sobre-monte, sub
inspector general del Vireynato de Buenos Aires para la mas

f�cil instrucci�n de los Rejimientos de Voluntarios ele caba

ller�a, � Milicias regladas ele la. sub-inspeccion general de su

cargo en consecuencia del Real Reglamento ele 14 ele enero de

1801, con las se�ales de espada para el uso ele los toques de

infanter�a, caballer�a, y dragones : Con superior permiso
dd Exmo. Se�or Viren-. Buenos Aires : En la Real

imprenta de Ni�os Esp�sitos. A�o 1802.

(28 p�ginas in Lo)

Este Prontuario se reimprimi� por mandato de la Real

Audiencia, el a�o 1807. V�ase el n�mero correspondiente
de la presente Bibliograf�a.

111. Reglamento para las milicias disciplinadas de in-

tanteria y caballer�a del Vireynato de Buenos- Aires, apro

bado por S. M.. y mandado observar inviolablemente. Reim

preso en Buenos Aires. Con superior permiso. En la im

prenta de Ni�os Exp�sitos. A�o de 1802.
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48 p�gs. in -l.o

Este reglamento que consta de X cap�tulos fue dado por
el rey "para el gobierno, servicio, disciplina, completo, pro
visi�n de empleos, fueron, preeminencias y goces" de estos

cuerpos ele milicias formados en las provincias del Rio de la
Plata "para la defensa de las baciendas, vidas y religi�n de
los lides vasallos" del rey de Espa�a.

Est� firmado "en Palacio" � 14 ele enero de mil ocho
cientos y uno, revalidado con la firma de clon Antonio Cor-
ncl.

Al fin de este cuaderno se encuentran algunos Estados
qi;e suministran datos curiosos sobre la estad�stica militar
cid pa�s al comenzar el siglo, pocos a�os antes de las inva
siones inglesas.

Del estado n�mero 1 resulta que el batall�n ele infante
r�a de voluntarios de Buenos Aires, formado de vecinos de
los ocho cuarteles de esta, ciudad, se compon�a de seiscientas
ochenta y seis plazas.

Seg�n el estado n�mero 2, el rejimiento de caballer�a
de voluntarios de Buenos Aires, formado de los vecinos "de

los barrios ele la ciudad considerados extramuros, y chacras

inmediatas," se compon�a de setecientas veinte plazas.
Los sueldos cpte gozaban los oficiales elel batall�n de in

fanter�a eran los siguientes : El Sargento mayor 85 pesos
mensuales; cada Ayudante 45; cada sargento 14, cada cabo
10.�Los del rejimiento de caballer�a , : El Sargento Mayor
115 pesos, los .Ayudantes Mayores 55, los Sargentos 18, los

cabos 10, los trompetas 12 pesos ; formando el total de estos

sueldos incluidos los de los Voluntarios ele Caballer�a de cam

pa�a, la cantidad anual ele 20,712 pesos.

112. Instrucci�n de revistas � matr�culas formada por
el se�/ir clon Jorge Escobedo y Alarcon, caballero de la dis
tinguida real orden de Carlos III, de Consejo de S. M. en
el Supremo de Indias. Visitador general de estos Reinos.
Superintendente general de Real Hacienda del Vireynato
de Lima, en cumplimiento del art�culo 121 de la Real Ins
trucci�n de Intendentes. Reimpreso en Buenos Aires: en la
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Real Imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o 1804.

(30 p�gs. In fol. y 9 de t blas modelos.)

A�o 1803.

113. Restablecimiento de la religi�n cat�lica en Fran
cia: � breve colecci�n de piezas y noticias, por orden crono

l�gico sobre tan interesante acontecimiento. Parte segunda.
Comprende lo ocurrido desde d mes de Noviembre ele 1801
hasta, el 9 de abril de 1802: en cuya famosa �poca comienzan
� experimentarse los admirables efectos del triunfo grande
de la religi�n. En la Real Imprenta de Ni�os Exp�sitos.
A�o 1803.

52 p�gs. in Lo

114. Afectos del alma al pi� ele la Cruz. Para el uso

ele almas religiosas, y pecadores convertidos, puestos en ver

so por Bernardo Jos� Guevara, hermano lego de la Real con

gregaci�n del oratorio de San Felipe Neri de la ciudad de
Ja Plata. Capital y metr�poli de Charcas. Con superior per
miso, en Buenos Aires. En la Real Imprenta de ni�os Ex

p�sitos. A�o de 1803.

48 p�gs. in 4.0

Estos afectos son humildes por la forma, pero hinchados
de una erudici�n algo traida por los cabellos. Casi no hay
un verso que no tenga su fuente en alg�n testo b�blico, espe
cialmente en el Nuevo Testamento. La d�cima XX. es una

mezcla de pensamientos tomados de las ep�stolas de San Pa

blo y del C�ntico de los C�nticos de Salom�n. V�ase el par
tido que saca el padre lego, del Virei auiem, jam non ego, del

uno, y del forlis est ut mors dilectio, del otro:
Esta, vida, que es la muerte,

Esta muerte, que es la vida,
Es la, abnegaci�n querida
Del que ha llegado � quererte :

L�grela yo de tal suerte

Que muera de amarte � t�,
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Y verifiq�ese as�,
Como de Pablo se oy�,
Que ya yo no viva yo.
Sino solo Vos en m�.

Las "poesias l�rico �Sacras ele Bernardo ele Guevara",
han alcanzado los honores ele la reimpresi�n el a�o 1853, en

Sucre, en la imprenta de Be�che. (25 p�gs. in. 8.0)

115. Reglamento para el gobierno econ�mico del Hos

pital ele Pobres ele la Ciudad de Santiago de Chile. Buenos
Aires�1803.

In 4.0�'Cat�logo de Angelis p�g. 35. -

116. Guia de forasteros del Vireynato ele Buenos Ayres
para el a�o de 1803. Dispuesta con permiso del superior
gobierno, por el Visitador general de Real Hacienda ele estas

Provincias don. Diego de la Vega. En la Real imprenta de

los Xi�os Exp�sitos. _

180 p�gs. in 8.0 menor.

El verdadero autor de esta Guia es clon Jos� Joacpiin de

Araujo que desempe�aba por entonces el empleo de tercer

oficial ele la contadur�a con el sueldo de 800 pesos anuales.

V�ase la misma Guia, p�gina 46. En una nota final se ofre
ce otra edici�n para el a�o siguiente de 1804, corregida ele

algunos defectos observados en la presente. Pero esta nun

ca ni se prepar� realmente para la imprenta.
Las primeras Guias elel Vireynato aparecieron en los

a�os 1792 y 1793 estando � su cabeza el Teniente general
don Nicol�s ele Arredondo. Pero esas guias, aunque contie

nen algunos datos hist�ricos y estad�sticos de mucho inter�s.

no manifiestan en general otro prop�sito cpte el de dar � co

nocer los nombres y t�tulos del personal administrativo.

La de Araujo abraza un plan mas vasto, presentando en cua

dros reducidos, pero exactos y bien hechos la historia gene
ral del pais, la biograf�a de sus gobernantes en lo pol�tico y

eclesi�stico, y los or�jenes de las instituciones, estableci

mientos p�blicos etc., creados y existentes en toda la exten-
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�xi�n del Vireynato.
La breve noticia de la fundaci�n elel gobierno elel Rio

< e la Plata con que se encabeza este libro y en la cual se rea

sumieron por primera vez los hechos gloriosos de la ciudad
reedificada por Garay, produjo gran sensaci�n y contribuy�
eficazmente seg�n el testimonio de Nu�ez, en las "Noticias
hist�ricas" (p�gina 39) � exaltar el pundonor de los hijos
�del pa�s cuando se vieron en el caso de defenderle contra las
invasiones brit�nicas.

Esta Guia se divide naturalmente en tres grandes seccio
nes, � saber: estado pol�tico, estado eclesi�stico, estado mili

tar; y en cada, una de ellas se encuentran noticias curiosas
acerca de la historia de las ciudades, pueblos, establecimien
tos p�blicos y estad�stica, en general. Es el cuadro mas com

pleto, aunque sucinto, que puede consultarse para, formar
idea de la estension. poblaci�n, sistema, administrativo y co

mercio del Vireynato del Rio de la Plata en el �ltimo periodo
de su existencia.

Don Jos� Joaqu�n de Araujo, hijo de Buenos Aires, fre
cuent� los Estudios p�blicos hasta concluir el curso ele filoso
f�a bajo la direcci�n del maestro clon V. Juanzaraz. ITn acto

de injusticia (seg�n �l mismo lo refiere al Dean Funes en

carta in�dita de 26 de junio de 1802 que tenemos � la vista)
cometido por el cancelario Maciel, le indujo � abandonar las

escuelas y � entregarse � los placeres de la sociedad�cambio
de vida que pag� con los dolores de una penosa enfermedad
de cinco a�os. Durante ella "abri� los ojos � la luz ele la
raz�n y conoci� sus desvarios y record� que Plinio habia di
cho que el estudio era la mejor diversi�n, el consuelo mas

eficaz y la ocupaci�n que hacia llevaderos los males de la
existencia con menos amargura."

En m�rito de estas reflecciones volvi� � renacer en el
se�or Araujo su antigua aplicaci�n � las letras, � las cuales

consagr� en el resto de la vida los cortos ratos nue sus ta
reas de oficina le dejaban desocupados.

Su carrera fu� la de los empleos. En 1793 le encontra-
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mos ele escribiente de la Tesorer�a, y de oficial de la misma

en 1803. E� la �poca ele la Reforma desempe�aba el empleo
de Ministro Tesorero con el sueldo de tres mil pesos anua

les.

Araujo. era uno de los hombres de su tiempo que mas co

noc�an la historia del pa�s, como lo muestran la Guia de ]80:>

y varios escritos que (li� � luz en el Tel�grafo y en hojas
sueltas, bajo la firma ele un Patriota, unas veces, y otras de un

Patricio. El Dean Funes, en la p�j. VIL del pr�logo de su

Ensayo, dando gracias al se�or Araujo por los servicios cpte le-

habia prestado en la redacci�n de su trabajo hist�rico confir

ma lo que acabamos de decir con las siguientes espresionext
'�Debo tambi�n no peque�os servicios � don Jos� Joaqu�n de

Araujo, .Ministro general de las cajas de Buenos Aires, cu

yo gusto por las antig�edades de estas Provincias y sus noti

cias hist�ricas, no es desconocido entre nosotros despu�s que
le debemos la Guia, de forasteras correspondiente al a�o 1803

y algunas otras producciones suyas."
El se�or Araujo falleci� el 10 de mayo de 1834. a�o

en que elebia aparecer una nueva Guia, de Forasteros de la

Provincia de Buenos Aires, que tenia preparada eon mu

cho esmero y cuyo programa ele materias se public� en los

peri�dicos elel a�o ele 1833. Este hombre laborioso dej�
una copiosa librer�a, una colecci�n notable de objetos
de historia natural, monetario abundante en medallas y

piezas raras, especialmente americanas, y preciosos manus

critos, originales y ele su pluma unos, y otros copias de do

cumentos hist�ricos hasta entonces no publicados por la

prensa.

117. Instrucci�n del ramo de indulto quadrajes�mal
para el Vireynato de las provincias del Rio de la Plata.

A�o 1803.

En la Imprenta Real de Ni�os Exp�sitos de Buenos

Aires.

("5 p�ginas fol, numeradas, fuera de la p�gina del t�tulo y otra suelta.
al fin con el modelo del mapa � .estado paira la rendici�n

de �lientas.")
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El t�tulo de este cuaderno es on poco enigm�tico, en

nuestros tiempos. El "Indulto cuadrajesimal", es de la

misma familia de las bulas de Cruzada- creado con el objeto
<ie proporcionar rentas � la corona exonerando � los contri

buyentes de algunos reales, de la obligaci�n de abstenerse

de carne en ciertos dias de la Cuaresma. La venta del indul

to podia hacerse por Jas autoridades eclesi�sticas y por Jos

administradores de tabaco con calidad de dar cuenta y me

diante una retribuci�n fija. El art�culo octavo dice textual

mente: "Los productos de este ramo lian de entrar y existir
con las formalidades acostumbradas en las Cajas Reales respec

tivas, llev�ndose por ellas su cuenta con absoluta, separaci�n
de la de Cruzada y cualesquiera otra de los dem�s ramos de

Real Hacienda ; y despu�s de pagados los sueldos, premios y

gastos ipie van designados, se remitir� su l�quido importe �

la. tesorer�a general de esta, capital (Buenox Aires i para que
satisfecho su flete y conducci�n y unido � lo recaudado en su

distrito, se dirija todo t� Espa�a en las ocaciones en que
se hagan los env�os de los- dem�s caudales del Rey....
para el destino que en lo sucesivo estime su majestad liar
les"

Esta instrucci�n se imprimi� en n�mero de mil ejempla
res que debieron distribuirse entre d Virey, Obispos, Comi
sarios de Cruzada. Gobernadores intendentes etc., para que
estos la comunicasen � los "Vicarios eclesi�sticos y adminis

tradores de Tabacos, cpie habian de verificar el espendio de los
sumarios del indulto."

A�o 1804.

118 .Concordia y reales ordenanzas para el r�jimen y

gobierno de la. facultad de farmacia, formadas en conoci

miento de la Real junta General de Gobierno de la facultad

reunida,, en que se declara la autoridad de la junta Superior
Gubernativa de la espresada de farmacia en todos los dominios

de S. M., el m�todo de estudios que han de seguir las que
se dediquen � esta ciencia : y los grados y prerogativas que se
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les conceden.

De orden superior. Reimpresa en Buenos Aires. En

la Real Imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o de MDCCCIV.

59 p�gs. in fol., y 3 mas del mismo fonr.iato al fin.

A�o 1805.

119. Instrucciones sol (re la inoculaci�n vacuna. De
orden del Exmo. se�or Virey, Marques de Sobre-Monte.

Dispuesto por el doctor clon Miguel Gorman, Proto-m�dico de
esta, capital.

Buenos Aires. En la real Imprenta de Ni�os Exp�sitos
A�o ele 1805.

(27 p�gs. in Lo)

El descubrimiento de Jenner que tuvo lugar en Ingla
terra en 1795, no se introdujo en el Rio de Plata hasta diez
a�os despu�s de esta fecha. (1) Don Antonio Machado Car
vallo. Vecino ele Rio Janeiro, hombre ben�fico y "cuya me

moria debe eternizar nuestra provincia", seg�n la espre-
sion del redactor del Semanario de agricultura, introdujo al

puerto de Montevideo algunas negras vacunadas. No con

tento con mandar desde all� � disposici�n del Virey el humoi-
conservado en vidrios, se traslad� �l personalmente � esta
ciudad trayendo consigo dos negros peepie�os vacunados de los
cuales uno tenia la verdadera vacuna.

El clia 28 de Julio de 1805 fueron llamados todos los fa
cultativos � la Real fortaleza, para iniciar la vacunaci�n, y
extrajeron el pus de un vidrio con el cual se vacunaron cinco

Lo- AL Martin de Moussy en las efem�rides hist�ricas con 'que
cierna su obra sobre la Rep�blica Argentina (T. 3. p�g. 252) padece
una- equivocaci�n al .decir ique en 1804, se introdujo, la vacuna en el
Rio de la Plata, merced al celo bienhechor ele iCarlos IV rey de Espa�a.
Es verdad que en tiempo de este monarca, por aquellos a�os, sali� (1�
la pen�nsula una .espedieion bajo le direcci�n de don Francisco Bai-
mis para �propagar la vacuna, en Am�rica; pero no lleg� � las cogitan
del Rio- ele la Plata. La famosa oda que Quintana consagr� � este
acontecimiento, fu� cox puesta en diciembre de 1800.
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ni�as de Ja cuna. En Ja noche del 1." y las ma�anas
del 2 y 4 de agosto siguientes, vacunaron los m�dicos don
Justo Garr�a Valclez y don Salvio Gafarot. 54 personas de-
ambos sexos y de varias edades. El 9 tuvieron estos mismos
facultativos la satisfacci�n ele presentar al Virey varios indivi
duos con el grano vacuno verdadero, sirvi�ndose de estos pa
ra vacunar 25 mas; diligencia, cpte siguieron practicando to
dosdos- ciernas m�dicos, ele manera que el 20 de agosto as

cend�a el n�mero de personas favorecidas con el nuevo ant�do
lo contra la viruela, � doscientas y tantas.

Las "instrucciones para la inoculaci�n vacuna" est�n
fechadas � 30 de julio de 1805.

El autor se ha. esforzado en ellas por popularizar el be

neficio ele la vacuna facilitando su inoculaci�n vulgarizando
los medios ele operar, indicando que en lugar de la lanceta se

puede usar una aguja grande de coser � una lesna derecha.

por ser estos instrumentos no solo mas f�ciles de conseguirse
y ele manejarse sino tambi�n por no causar miedo � las criatu

ras. "Este glorioso invento, dice tambi�n al fin del op�sculo.
puesto en pr�ctica como es debido, ha de salvar mas vidas

que cuantos descubrimientos se han hecho hasta aqu� cu la

medicina. Digo como es debido, por que al paso que la va

cunaci�n no tiene el menor peligro, y es al parecer muy f�cil

de ejecutarse, con todo, se necesita para su feliz �xito doble

mas observaci�n y asistencia que en la inoculaci�n antigua ;

de lo contrario la mayor parte de los (iixertados con el fluido

vacuno, persuadidos de haberse preservado de las viruelas

mediante esta operaci�n, por haber padecido la vacuna falsa

en lugar de la verdadera, no quedan libres de padecer la vi

ruela natural, y falsamente enga�ados se espondr�an con in

trepidez � ser v�ctimas ele su equivocada seguridad, con nota

ble riesgo de su vida y descr�dito de la vacunaci�n."

Don Miguel Gozman � O 'Gorman, cpie de ambos modos

encontramos escrito este apellido, se embarc� en Espa�a en

calidad de primer m�dico en la espedieion comandada jior



40.6 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

don Pedro Cevallos � fines ele 1776. Despu�s ele terminadas
las operaciones militares contra, los portugueses ele Rio Gran-

ele y ele la colonia del Sacramento, se le encarg� por el Virey
el arreglo de los hospitales del Rio de la. Plata, y "la reforma

de los abusos que se notaban en los profesores ele medicina y

ciru.jia." seg�n se deduce ele un despacho del Ministro clon Jot

s� Galvez, datado en Madrid � 3 de diciembre ele 1778. El

objeto principal de este documento oficial es comunicar al

gobierno de Buenos Aires, la negativa del Rey � una solicitud

de Ogorman pidiendo "la plaza de Proto-M�elico del ej�rcito y
los honores y sueldo ele tal" fund�ndose la negativa en

(pie "no habia ejemplo de una comisi�n de esta natura

leza."

Apesar "de esta resoluci�n de la corte, el Virey Vertiz

concedi� � Ogorman el. empleo � cpie aspiraba y al hablar ele

este nombramiento en su memoria de Gobierno, designa ai
nombrado con el t�tulo de "primer m�dico de la espedieion
� esta Am�rica meridional, mandado detener para el arreglo
de los hospitales y economizar sus consumos."

Hasta, el a�o 1799 por Real c�dula de 18 de septiembre,
no se aprob� la creaci�n del tribunal del proto-medicato. y
en esa, misma, c�dula orden� S M. se estableciese una c�tedra

ele medicina, confiando su ense�anza al proto-m�dico Gor

man. Sinembargo, la, escuela de medicina no se abri� hasta

1802 bajo la direcci�n de Argerich como sostituto del cate

dr�tico en propiedad, con 14 alumnos.

A fines de 1810, dirigi� Ogorman una nota al protector
de la Biblioteca p�blica que acababa, de fundarse, en t�rmi

nos (pie le honran. En ella elogiaba la, idea de la creaci�n de

un establecimiento tan �til, y hac�a al mismo tiempo una

cuantiosa donaci�n de libros importantes. Esta nota se re

gistra, en la Gaceta, cid dia, 6 ele noviembre ele aquel a�o. Fu�

jubilado � principios del a�o 1816 con goce ele las dos ter

ceras partes de su sueldo en consideraci�n � sus distin

guidos servicios y conocido amor � la causa del pais. Le

�sucedi� el doctor don Justo Garr�a Valclez, hijo ele Buenos
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Aires.

120. Ramillete euear�stico, � m�todo especial de dar cul
to al Sant�simo sacramento. Reservado en los Santos Sa

grar�os, y (piando se lleva por Vi�tico � Jos enfermos. Com

puesto por un Sacerdote, que desea el bien de las almas.
Con las licencias necesarias. Buenos Aires: Mu lo Real

imprenta ele Ni�os Exp�sitos. A�o de 1805.

(40 p�g. in 8.0 chico)

Termina en una. "par�frasis (en verso) de la Oraci�n
del. Padre Nuestro, que podr� cantarse cuando se lleva �
Jesu-Cristo �Sacramentado por Vi�tico � los enfermos."

121. Modo de hacer la. operaci�n ces�rea despu�s de
muerta la madre.

(7 p�g. folio) "sin fecha ni lugar de impresi�n.

Con fecha 30 de enero de 1803. manda el Marques er�

Sobre- Monte epie se guarde esta instrucci�n y se cumpla la

Real C�dula que la acompa�a, "imprimi�ndose suficiente

n�mero de ejemplares para remitir � los gobernadores y pre

lados eclesi�sticos del Vireynato."
122. Ejercicios devot�simos para, visitar al Sant�simo Sa

cramento en su octava. En las indulgencias de Quarenta li�

las y domas fiestas en que est� patente tan Augusto Sacramen

to. Los que, en reverente obsequio � tan Sobrana Magestad.
ia recopilado y puesto en m�todo un devoto.

Con superior permiso. Buenos Aires. En la Real im

prenta ele Ni�os Exp�sitos. A�o de 1805.

JUAN ALARLA GUTI�RREZ.

(Continuar�.)
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A NUESTROS LECTORES

Como directores de La Revista de Buenos Aires nos he

mos propuesto publicar trabajos in�ditos en las diversas sec

ciones en que est� dividida, y los �ltimos tomos prueban
nuestro empe�o. No habr�amos podido sin embargo reali

zar nuestro prop�sito sino cont�semos con la mas decidida

y generosa cooperaci�n de algunos colaboradores, los cuales

no solo escriben frecuentes art�culos, sino que nos han fa

cilitado documentos y noticias de la �mayor importancia.
Ahora tenemos en nuestro poder trabajos notables, que por
falta ele espacio no hemos podido empezar � publicar en esta

entrega, pero nos apresuramos � anunciarlos.

1.� Hernandarias ele Saavedra�Causa c�lebre: noticias

y documentos para servir � la historia del Rio de la Plata.
El autor de este escrito es el erudito y conocido escritor, se

�or don Manuel Ricardo Trelles.

2.� A�emorial presentado al ministro don Diego Gardo-

qui por los hacendados de Buenos Aires y Montevideo ei\ el

u�o de 1794, sobre los medios de proveer al beneficio y esporta
eion ele la carne de vico, ele (primera, edici�n) presedido de

una introducci�n por el laborioso y distinguido escritor doctor

don Juan Maria Guti�rrez.
3.� Estudios sobre la, justicia federal por el doctor don

Manuel Rafael Garc�a.
Ademas contamos con la continuaci�n de varios estu

dios no terminados aun, como los Estudios filol�gicos del
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apreciable americanista doctor don Vicente Fidel L�pez, tan
justamente apreciados ya.

En las pr�ximas entregas estos estudios ir�n acompa�a
dos de algunas litograf�as sumamente curiosas, parte de las

cuales tenemos ya en nuestro poder.
El se�or don Antonio Zinny nos ha. remitido un estenso

trabajo, resultado de sus pacientes indagaciones de coleccio

nista. Ese estudio est� dividido en varias partes, el t�tulo
es el siguiente :

1.� "Bibliograf�a ele los peri�dicos de Buenos Ain s hasta
la c�nela de Rosas; conteniendo a�o, mes y d�a de su apari
ci�n y cesaci�n, formato, imprenta, n�meros ele epie se com

pone la colecci�n de cada, peri�dico, nombre ele los redacto
res que se conocen, observaciones y noticias sobre cada uno.

y la biblioteca p�blica � particular en donde se encuentra el

peri�dico.
2.� Ap�ndice � la bibliograf�a period�stica ele Buenos

Aires, conteniendo otra clase ele publicaciones peri�dicas.
los principales diarios � peri�dicos de las provincias, Para

guay y Montevideo, que se conocen, pero no con toda la es

tension de los de Buenos Aires.

3." �ndice de todo lo publicado en la Gacela de Buenos

Aires, desde 1820 hasta, 1821.

4." Ap�ndice al �ndice de la Gaceta de Buenos Aires con

teniendo aquellas publicaciones sueltas y folletos epie se rela

cionan con dicha, Gaceta.
5." �ndice de las principales materias y documentos

oficiales publicados en la Gaceta Mercantil, desde 1823 basta

1836.

La. bibliograf�a period�stica de Buenos Aires con sus ap�n
dices � �ndices, concluir� con un Suplemento conteniendo
las nuevas noticias ejue se vayan obteniendo sobre esta mate

ria, asi como las rectificaciones que son consiguientes."
El simple anuncio de esta, obra ha despertado mucha

curiosidad. Los diarios La Naci�n, Argentina, La Tribuna.

El Pueblo, El Nacional y The Standard lo han anunciado con

encomios verdaderamente animadores para su autor.
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La Naci�n Argentina lo clasifica como obra importante
que hace honor al pais.

La Tribuna anuncia su aparici�n como un trabajo in

teresante.

El Pueblo lo elogia con calor y promete ocuparse de �l
� medida que lo vaya publicando La Revista.

El Nacional lo recomienda como una obra ejue interesa,
� "lixlu la jente que lee y que piensa, tu la Rep�blica."

Termina su anuncio por estas palabras: "Consideramos
tan importante este dif�cil trabajo que no encontramos elo-

jio bastante para su autor. ..."

La Revista de Buenos Aires agradece � sus desinteresa

dos colaboradores la. asidua cooperaci�n que le prestan.
Podemos asegurar que si pudi�semos aumentar las p�

ginas del peri�dico, tendr�amos siempre trabajos � docu

mentos in�ditos sobre la historia, americana y especialmente
sebre la. qne se relaciona, � las tres Rep�blicas � cpie est�

consagrada nuestra, Revista.



LA REVISTA DE BUENOS AIRES,

fiistoria Americana, Literatura y Derecho

A�O III. BUENOS AIEUS, ABRIL DE 1860. No. 36

HISTORIA AMERICANA.

HERNANDARIAS DE SAAVEDRA.

CAUSA C�LEBRE: NOTICIAS Y DOCUMENTOS PARA SERVIR
A LA HISTORIA DEL RIO DE LA PLATA.

Al se�or General don Bartolom� Mitre.

Recuerdo del amigo.

I.

Los americanos libres y los negros esclavos.

No es necesario esperar � que aparezca la historia com

parativa, ele las dos razas salvajes cpre. por el espacio de tres

siglos, han vivido en relaci�n con las razas europeas en el

nuevo mundo, pra. llegar � convencernos de la posici�n ven

tajosa, que cupo � la. una. delante la otra.

Desde los primeros tiempos de la conquista, los natura

les de Am�rica tuvieron defensores que levantaron la voz

� sn favor, y cuya filantrop�a hacia ellos lleg� � enceguecerlos
hasta el estremo de proponer la esclavitud dd negro por la

libertad ded indio.
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Hablando en general, la raza americana, ante la con-

epiista. europea, lia sido siempre libre. Por el contrario,
la. africana, esclava siempre, como permanece hasta ahora

en partes muy considerables del continente
Bastar�an estas tesis generales, que cualquiera puede ex

plicarse, para que se enjugasen las innumerables l�grimas,
verdaderas � fingidas, que se han vertido sobre la pretendida
mala suerte de los indios, y epie aun en nuestros, tiempos
suelen derramarse, siguiendo la corriente insondada que for
maron las de nuestros predecesores.

No seremos nosotros los que agreguemos una mas. so

bre el rol que la, fatalidad hizo desempe�ar � esas razas en

la vida de los pueblos de Am�rica ; pues en �l vemos cpte han
alcanzado y alcanzan su regenaracion, levantando sus creen

cias hasta el solio del verdadero Dios, mezclando su sangre
con la sangre de las razas europeas y entrando en los goces
ele la, sociedad civilizada, has�* ejercer los derechos que la
democracia reconoce � todos los hombres.

La conquista, es decir, la guerra.

La esclavatura, es decir el tr�fico infame de carne hu

mana.

He ah� las dos terribles, pero verdaderas causas cpte han

producido el grandioso resultado de que acabamos ele hablar.

La mano omnipotente produce bienes para la humanidad

hasta con los peores elementos de que el hombre hace uso

para satisfacer sus pasiones.
Ap�stoles, leyes y administraci�n protectoras de la raza

americana.

Ap�stoles, leyes y administraci�n esplotadoras de la ra

za africana-
Tales son los hechos generales que se desprenden de la

historia, de la Am�rica, respecto ele esas dos porciones de la

humanidad, destinadas � contribuir tan poderosamente � la

poblaci�n, � la riqueza y � la emancipaci�n del nuevo mundo.

Los padecimientos de los indios, por raz�n ele la conquis
ta, han sido sobradamente compensados con la mejor�a de

su condici�n.
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Xo fueron, por otra parte, de la naturaleza insoportable
con que los revisti� el celo cxajerado de los fil�ntropos.

Las necesidades de, las peque�as poblaciones que disemi

naron lox conquistadores en la grande estension elel territo

rio americano, no pueden considerarse tales, (pie hicieren, ni

siquiera pesado el. trabajo indispensable para satisfacerlas; y
cuando se piensa que ese trabajo estaba considerablemente
� cargo ele la raza negra, nos sentimos impulsados � creer

.pie, no tanto la crueldad ele los conquistadores, � como la

natural desidia de los indios y sus h�bitos salvajes, influyo-
ron en su resistencia al yugo de la civilizaci�n.

Esa resistencia debi� necesariamente producir uierta
severidad en el proceder de los conquistadores para con los

ind�genas; y los abusos debieron ser consiguientes � la con

dici�n superior del europeo sobre el americano. De Ja su

premac�a al abuso, no lia)' mas cpre un paso. Tal es la con

dici�n humana, por avanzada cpie sea su civilizaci�n.

No disertaremos aqui, sobre los medios empleados, en

todos tiempos y en todas las naciones, para evitar ese mal

que ha. diezmado la. humanidad, porque son demasiado co

nocidos. Diremos solamente que ellos estuvieron al servicio
'de lox ind�genas ele Am�rica, con mas � menos eficacia en

su aplicaci�n, seg�n las �pocas y los lugares y que, el em

pleo de esos medios, hizo de los indios, pueblos privilegia
dos, en comparaci�n de otros contempor�neos de civiliza
ci�n muy superior.

Los indios, como los europeos, estaban al amparo de la

ley y de las justicias, y podian hacer valer sus derechos, por
si � por sus procuradores, sin qne esto impidiese que las
justicia bajasen hasta ellos � investigar si tenian de que que
jarse.

Pero, cuando eran descuidados aquellos derechos, � ha

bia. negligencia en el cumplimiento de este deber, no falta

ban defensores gratuitos de los ind�genas, que representaban
sus padecimientos, y cpte sub�an hasta la misma corte pidien
do reparaci�n de los agravios que esperimentaban.
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II.

Visitador para el Tucuman y Rio 'I'1 le� Plata.

Poco mas de medio siglo hab�a corrido, desde (pie se

dio principio � la. conquista dd Rio de la. Plata, y menos aun

contaba, la de Tucuman. cuando el. hidalgo portugu�s don

Juan de Salazar, seg�n refiere el P. Guevara, se sinti� com

padecido del mal tratamiento (pie recib�an los indios en estas

gobernaciones.
El celo ele aquel caballero por mejorar la suerte di- lox

ind�genas, le hizo pasar � Espa�a, seg�n el mismo autor,
donde consumi� toda su hacienda, abogando contra, el ser

vicio personal, en presencia de Felipe III (1)
No tenemos comprobantes aut�nticos de estas asevera

ciones; pero consta por documentos fehacientes que se si

guieron autos sobre el. particular, los cuales, vistos en el

consejo ele Indias, dieron fu�Saihento � la c�dula de 10 do

octubre de 1605. dirigida, al licenciado Alonso Maldonado

ele Torres, presidente de la. audiencia, ele Charcas, encarg�n
dole visitar las espresadas gobernaciones, para informarse de

lox hechos y poner remedio al mal que se denunciaba.

Por otra, c�dula, fecha en Madrid � 27 de marzo del

a�o siguiente, mand� el rey al mismo funcionario, que, no

pudiendo hacer personalmente visita, nombrase �para ve

rificarla � uno ele los oidores � al fiscal de aquella audien

cia. (2)
Pasaron cerca ele cuatro a�os, antes qu; pudiese darse

cumplimiento � esta �ltima determinaci�n, pues reci�n el 10

de diciembre ele 1610, don Diego de Portugal, que presidia la

audiencia � la saz�n, pronunci� un auto nombrando al licen
ciado don Francisco de Alfaro, oidor de la misma, para, que

practicase la visita, ordenada:�"confiado de las buenas partes,

1. 'Guevara, Historia del Paraguay, p�g. 17'6, 'Coleciciom de An

gelis.

2. En lo p�g. 95 del torao Lo del Registro Estad�stico ele 18-62,
se encuentran' las dos c�dulas citadas, la una incorporada en la otra.
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letras, rectitud y cristiandad que concurren en vos el dicho
licenciado don Francisco de Alfaro. y la entera y larga noti
c�a que ten�is de materia de indios" etc.

Pero, no fu� solamente, como parece haberlo cre�do
nuestros historiadores, el arreglo del .servicio personal d �

los naturales, la. causa encomendada al oidor Alfaro: pues
en la. c�dula de 1605 y en la provisi�n qne sirvi� de t�tulo

al visitador, se encuentran espresos otros no menos impor
tantes objetos, � que se estendian las altas facultades de que
fu� investida

Vos mandamos, dice el t�tulo, que. en ejecuci�n y c-um-

"plimiento :le dichas nuestras c�dulas real.-s. vos part�is y

vais � ellas, y � todas las ciudades, villas y lugares com

"prendidas en las dichas provincias y gobernaciones, y vixi

"teix nuestras cajas y almacenes reales, y � lox jueces oficia-
"les reales de ellas, y � todas las ciernas personas cpie han

"tenido y tienen � su cargo nuestra hacienda Real y eobran-

"za. de ella, y as� mismo la tom�is y visit�is � los jueces ten-

odores de bienes de difuntos; y � los cabildos, justicia y regi-
" miento de las dichas ciudades, villas y lugares: y � los es

cribanos p�blicos y de cabildo, reales y nombrados; y � ios

"ministros que han sido y son ele nuestra, justicia; y � los

"encomenderos de los dichos indios y depositarios de ellos;
"y � los pobleros y personas que los han tenido � su cargo;

"y � los mercaderes tratantes y � todas las dem�s personas

"que han usado otros oficios reales, p�blicos, concejiles y par
ticulares, procurando saber y averiguar como y de que
"manera han usado los dichos sus oficios." etc.

. .
A tocios esos ramos se estendia la comisi�n confiada al

oidor don Francisco de Alfaro cerca de estas provincias, y
para, desempe�arla fu� investido de las competentes faculta
des.

Recibi� en consecuencia la provisi�n que le correspon

d�a, la. que present� al escribano p�blico de la ciudad de la

Plata Alonso Navarro, que lo fu� tambi�n de la visita, para

que estendiese constancia ele que le daria cumplimiento y
de que estaba pronto para partir hacia estas gobernaciones,
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y volviendo � tomar la provisi�n "la bes� y puso sobre su

"cabeza, y la obedeci�, como carta y provisi�n de su rey y

"se�or natural."
Al dia siguiente de llenar esta formalidad, denominada

ovedecimiento, el domingo 19 de diciembre de 1610, entre-

siete y ocho de la ma�ana, el se�or visitador part�a de la

ciudad de la Plata, en direcci�n � estas provincias, acompa
�ado de los oficiales nombrados para la visita�alguacil
mayor, escribano � int�rprete.

Cinco meses despu�s, en mayo ele 1611, se encontraba
en Buenos Aires el visitador clesmpe�anclo su comisi�n; y
en el corto tiempo que permaneci� en esta ciudad, tres me

ses poco mas � menos, promulg� ordenanzas para la admi

nistraci�n de la hacienda p�blica y arreglo del comercio ;

conferenci� y trat� con los indios de la Pampa, sobre su re

ducci�n al cristianismo ; tom� cuentas � los oficiales reales y
� otros funcionarios, y dict� diferentes resoluciones en asun

tos de inter�s p�blico y particular.
Una de esas resoluciones sirvi� de fundamento para ini

ciar el proceso contra Plernandarias de Saavedra de que lue

go nos ocuparemos.

Sigamos antes al visitador hasta la provincia del Para
guay, teatro principal de sus investigaciones en materia de-
indios de la Goliernaci�n Argentina.

III.

El servicio personal en la Gobernaci�n del Plata.

Un solo documento se conoce hasta ahora sobre los ac

tos del oidor Alfaro en estas provincias; pero es un docu

mento que vale por muchos, por las importantes revelacio

nes que contiene, como resultado final de la pesquisa acerca

del tratamiento que recib�an en ellas los naturales.

liemos publicado-esa documento, en el.Registro Estad�s

tico de 1862, bajo el t�tulo de "Ordenanzas del Se�or Oidor

y Visitador ele esta Gobernaci�n el Licenciado don Francisco

ele Alfaro," y ahora emitiremos sobre �l algunas observado-
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nes.

A nuestro juicio, basta echar una ojeada, sobre el pre�m
bulo de esas ordenanzas, que contiene, en resumen, el resul
tado de la visita, para convencerse de la parcialidad con que
han sido abultados los padecimientos de los ind�jenas en esta

parte de Am�rica.
...."Y por que la real c�dula, dice el pre�mbulo, no

"decide cosa de nuevo, en cuanto � declarar no haberse po-
" elido llevar el servicio personal, antes ejecuta el derecho �111-

"tiguo, fundado en derecho can�nico y natural, y en c�dulas

-'y provisiones de S. DI.; respecto ele lo cual y de los gran

des inconvenientes de cpie he tenido noticia en esta visita.

"que lian resultado del mal uso (pie ha habido, de parte de

"los gobernadores, en el modo de las encomiendas que han

"fecho merced, y ele liarte de los vecinos en el. execler en

"usar del servicio de los dichos indios, con violencia, algunas
"veces en mas de lo que han podido y debido llevar, sirvi�n
dose ele algunas mujeres y muchachos y viejos, dem�s del
" servicio de los varones ele trabajo; tiay�ndolos muy lejos de
"sus naturales � que les hicieran mita, trasladando otros

""en sus ch�caras, epat�ndoles la libertad de los matrimonios.

"especial � los que tienen en sus casas y ch�caras, no d�ndo-
" les doctrina suficiente, epie hay indios de diez a�os y mas en-

"comendaelos, que, muchos no son cristianos, ni aun est�n me

dianamente instruidos en las cosas de Nuestra Santa F� Ca-
" f�lica, de donde ha. venido estar el nombre de cristiano,
"no con buena opini�n entre los b�rbaros, que algunos no

"lo han querido recibir y otros se han huido diferentes veces

"� �dose � ladroneras, por escusarse de la opresi�n en que
�"ven (pie los dem�s es-tan y ellos mismos han estado, y con es-

de color han sido maloquedos y develados contra espresas
'�'c�dulas de S. M., por lo cual han venido en notable dimi-
" �mcion ; y aunque yo pudiera y debiera jrroceder en todas
"las dichas causas por todo rigor, y hacer satisfacer � los in

dios en lo que injustamente se le ha llevado, � parte de

"ello, porque aun para hacer moderada satisfacci�n no hay
�"hacienda en poder de los herederos, interesados co-munmen-
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"te por la pobreza ele la tierra, dejo esto para que S. E. del

'�Se�or Virey, � su real audiencia, mande lo que mas con-

"

venga, en. cuanto � lo pasado; etc."
Xo encontramos en este resultado, nada de extraordina

rio de qu� deba avergonzarse la, naci�n conquistadora. Por

el contrario, creemos que ese es uno de los muchos t�tulos.

que puede presentar eon satisfacci�n al. juicio de la historia.

La civilizaci�n de nuestros padres, sin hallarse retire

sentada por sus escojidos ;. puesta � prueba por todas las di

ficultades que le opon�a una naturaleza salvaje, redeacla y

combatida por la, barbarie ; contrariada por la pobreza, en la

mas remota rejion del nuevo mundo, ante el juicio de un

majistrado severo, solo result� acusada ele algunos abusos.
� delitos particulares, cometidos, contra los derechos que
esa misma civilizaci�n habia discernido � los ind�jenas de
Am�rica !

No entraremos � considerar cada uno de los art�culos

de la ordenanza, pues no todos tienen relaci�n con el hecho

general que estudiamos. Ellos no importan otra cosa que

disposiciones derogatorias ele los reglamentos y costumbres

existentes, y penas que deb�an aplicarse � los delitos que
se cometiesen contra, el bien estar de los indios, en vista. de-

Ios que se hab�an cometido anteriormente.

Pero haremos notar que, consta por la ordenanza, que
la reforma fu� mal recibida, en lo esencial, por los mismos

ind�jenas que se trat� de favorecer con ella.
La. mayor parte.de los indios cpie estaban al servicio cic

los espa�oles, en las casas y ch�caras de la Asunci�n, pidie
ron se les dejase continuar sirvi�ndoles; y el visitador lo
consinti�. ( 1 )

Otro tanto tuvo lugar respecto del tributo que debia

reemplazar al servicio personal: fu� tambi�n mal recibido.

Sobre esto dice el art�culo 57:�"La principal causa porque
"S. M. mand� hacer esta visita, fu� porque los indios fuesen

"tasados, y con esto ; cesando el servicio personal, cesasen

1. Articulo 5." de la ordenanza.
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"asi todos los agravios de los indios, corno es f�cil cosa eo-

"nocer al que medianamente discurre, por los agravios que
"� los indios se han hecho, aunque son muchos; pero el poco
"�ielen cpte en esta gobernaci�n ha. habido, hace que la ma-
" feria est� tan indigesta que con mucha dificultad se puedo
"entablar lo susodicho; porque los mas inelios, en las visitas

"que he hecho; especial eu es/a ciudad ele la Asunci�n dicen
"que no quieren pagar tasa; unos, � los mas, porque no saben
"lo que es, aunque se les ha proc�retele) dar � entender; otros
"porque dicen que ellos sirven cuando tjiciercu g como quieren.
"y les dan alguna gratificaci�n los espa�oles; o�ros, que vie-
"n�.n � ayudar t� los espa�oles, no � Titulo de tasa ni ser.

"vicio, sino como � parientes, g esle� �ltimo tambi�n se me ale-
" g� por una petici�n que present� el Procurador General de
"la ciudad, etc."

Apesar ele esta resistencia, � la. cual el visitador procu

r� persuadirse cpte habian sido inducidos los ind�genas, es

tableci� la. tasa; pero dej� la elecci�n entre ella, y el servicio

personal. Por eso en el art�culo 61 declar�; "Por cuanto.
1 '

como esta dicho ; por ahora los indios reusan ele pagar la

"tasa, se manda que los que no la quisieren pagar, sirvan eo-

"mo ellos han chebo, como hasta aqu�."
Acerca efe los indios esclavos, es notable lo que revela

el art�culo 2.":�"Por cuanto S. M. tiene prohibido haber

"indios esclavos, declaro y mando lo mismo, y que, si de

"hecho hay algunos indios que se hayan vendido por los
' " Guaycur�s � por otros indios que han estado � est�n ele

"guerra, � otros indios qne hay tra�dos de malocas, � tro-

dados � cambiados entre espa�oles � en otra manera, que
' ' todos los susodichos son libres. "

Por los t�rminos de esta dec�a. 'aci�n se comprende que,
si de hecho habia algunos inelios esclavos, como creemos que
los habia, hasta era dudosa su existencia, � nuestro juicio,
por el regular tratamiento que se les daba.

�Sin embargo, nunca desconoceremos, ni nadie podr�
desconocer, que los inelios sufr�an con el nuevo orden ele

cosas introducido por la conquista. Ninguna sociedad hu-
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mana puede concebirse sin sufrimientos ante el movimiento

universal. Pero, cuando se trata, ele los padecimientos de

los indios, se deben recordar los padecimientos de los con

quistadores. Estos eran tambi�n hombres y sufr�an.

Si corr�a la sangre de los ind�jenas, defendiendo su in

dependencia salvaje, corr�a tambi�n la sangre de los con

quistadores, para vencer esa resistencia, contraria al prin
cipio, verdadero � falso, cpie los impulsaba: pero, la civili

zaci�n iba eon ellos, como invisible tesoro que la providen
cia, mandara derramar en medio ele la barbarie americana.

para, (pie � la vuelta ele tres siglos surjiese un mundo de na

ciones cultas.
Y en. presencia de este grandioso resultado j que son los

abusos y delitos ordinarios de que hizo m�rito el visitador
Alfaro en sus ordenanzas?. . . .

Jam�s los atribuiremos � la pura crueldad de los con

quistadores. Mas filos�fico, mas justo, mas evidente es atri

buirlos al conjunto de circunstancias que rodeaban esa so

ciedad qu� se formaba con elementos tan heterog�neos, al

solo amparo de la, civilizaci�n que alcanzaba la raza conquis
tadora,.

Pero, porque encontremos esplicables los des�rdenes que
tenian lugar en esa nueva sociedad, no creemos por eso que
debieran ser desatendidos, como no lo creyeron entonce.?,,
ni lox defensores de los indios, ni tampoco el soberano.

De ah� la misi�n del visitador Alfaro, cuyas ordenanzas

prueban que llev� su celo basta el rid�culo por protejer � los
inelios .- y que, para garantir su libertad, los despoj� ele ella, en
muchos respectos.

Impuso, por ejemplo, la pena de cien azotes al que vo

luntariamente trabajase en los yerbales de Maraeuy� ; midi�

las distancias � que podrian 'apartarse de sus asientos ; pro
hibi�les mudar de temperamento y hasta pasar rios que ofre
ciesen alg�n riesgo : ni le�a para, el hogar de los espa�oles
deber�an cargar los indios que les sirviesen; solamente agua.

podr�an llevar, para, el consumo ele las familias, por estar

los pueblos de la gobernaci�n pr�ximos � los rios !
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Como estas dict� oir�s disposiciones, que no necesitan
comentario para patentizar que eran irrealizables � subersi-

vas, y qu� coartaban la libertad de los indios al pretender
garantirla.

La misma corte, tan prevenida contra lox conquistado
res, no pudo menos de introducir modificaciones en la orde

nanza de Alfaro, antes de aprobarla. � Que extra�o ser� en

tonces que la historia demuestre alg�n dia (pie esa ordenan
za no pudo, en su mayor parte, hacerse electiva '

Azara lo ha dicho ya: "El precitado oidor Alfaro

"mand� tambi�n que todo indio cpiedaba sin obligaci�n de ha-

"cer servicio alguno al encomendero, sujeto �nicamente � pa-

"garle un lijero tributo anual en frutos elel pais; pero al mis-

dio tiempo orden�, cpte lox que pose�an encomiendas de ya-

"naconas, � de inelios que no pertenecian � alg�n pueblo.
"diesen � estos inelios tierras, para que las cultivasen por
"su cuenta y � su voluntad. Esta medida privaba � los ecle-

"si�sticos y dem�s espa�oles de todos sus criados; de lo que
"se quejaron al referido oidor. Este tom� un partido bien
" estra�rdi.nario, tal fu� el ele dejar las encomiendas en el es-
"tado en que se hallaban; y de decir lo contrario � la corte

"en la relaci�n y cuenta epie le rindi� en (pie se aseguraba que
"habia suprimido el. servicio personal y tomado medidas pa-
"ra abolir' las encomiendas. As� todo el mundo qued� eon-
�" tent�: la, corte aprob� todo y aun convirti� en leyes las

"providencias de Alfaro; y se continu� obrando en el Paira-
"guoy como si las leyes no existieran." (1)

Aunque no estemos conformes con Azara, respecto del

extraordinario papel que atribuye al visitador ; porque este

no necesitaba enga�ar � la corte que le habia mandado inves

tigar la verdad, parece sin embargo exacto lo que asegura

sobre quedar las encomiendas en el mismo estado (pie antes

ele la visita; pero creemos cpte, si las disposiciones de Alfaro
no se cumplieron, fu� porque eran en su mayor parte con

trarias al mejor orden aceptable entonces para la conser-

1. Viajes en la Am�rica Meridional toin. 2. o cap. NI I. Edici�n
elol 'Comercio del Plata.
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vacien de aquella sociedad.
Consta por los documentos �pie liemos publicado que el

visitador mand� que se cumpliesen sus ordenanzas y que en

virtud de ese mandato se represent� al rey su inconveniencia.

� fin de (pie fuesen modificadas, Jo cpte no liabria sido nece

sario si fuese eviclcmte el aserto de Azara sobre el doble papd
dA visitador.

IV.

Miserable condici�n ele los negros en Am�rica

Mientras los indios eran tratados por el lejislador y por
los conquistadores con todas las consideraciones � que era

l�cito aspirar en los tiempos que corr�an, muy diferente era

la suerte que alcanzaban los desgraciados naturales de las

rejiones africanas.

Arrancados violentamente al hogar y al pais natal, es

puestos � los rigores de una peligrosa travecia mar�tima,
aglomerados en peque�as embarcaciones, mal alimentados.

sufriendo las pestes que los diezmaba antes ele llegar al des
tino en que deb�an arrastrar toda su vida la cadena del es

clavo, se encontraban en Am�rica sin mas amparo que la

voluntad absoluta, de sus amos, con leyes, que, lejos de garan
tir su buen tratamiento, solo amparaban el dominio adqui
rido sobre ellos para esplotar sus fuerzas hasta los �ltimos

dias de su existencia.
Para los pobres negros no habia leyes protectoras, no

habia visitadores ni jueces cpie oyesen sus gemidos. Pero
habian leyes que se�alaban el castigo que debia aplicarse '<

los que procuraban su libertad huyendo de la, crueldad ele
sus amos.

"Al negro � negra ausente cid servicio de su amo cua-

'- - tro dias, le sean ciados en el Tollo eincuenta -a�eves, y que es-

d� alli atado desde la ejecuci�n hasta que se ponga el sol: y
"si estuviese mas de ocho dias fuera de la ciudad, una legua.
"le sean ciados cien azotes, puesta una calza ele hierro al pi�,
"con un ramal, que todo pese doce libras, y desruibiertamen--
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"te la traiga por tiempo de dos meses, y no se la quite: pena
"de doscientos azotes por la primera vez, y por la segunda
��otros doscientos azotes, y no se quite la calza en cuatro me-

"ses, y si su amo se la quitare incurra en pena de cincuenta
"pesos y el negro tenga la calza hasta cumplir el tiempo.

"A cualquier negro � negra buido y ausente del servido
"de su amo, que no hubiere andado con cimarrones, y es

-�tuviese ausente menos de cuatro meses, lo sean dados dos
"�cientos azotes por la primera vez: y por la sgunda sea dex-
��ferrado del reino; y si h�Tuere andado con cimarrones le
"sean dados cien azotes, mas.

"Si anduvieren ausentes del servicio de sus ainox mas

"de seis meses con los negros alzados, � cometido otros
-'delitos graves, sean ahorcados, hasta que mueran natural-
"mente."

En tan poco miraba la ley los derechos naturales de los
hombres negros, que prohib�a abrir procesos para el castigo
de motines � sediciones ele esclavos. En tales casos debia
hacerse justicia escusando tiempo y proceso, castigando ejem
plarmente los cabezas y reduciendo � los domas � la esclavi
tud y servidumbre de que habian pretendido librarse.

In�til seria mencionar las dem�s leyes opre.sorax de los

negros, cuando basta recordar cpie el derecho nodos con

sideraba como hombres, sino como una de tantas mercade

r�as (pie pod�an concurrir al aumento de la Hacienda Real

y de la riqueza, particular ele los pobladores ele Am�rica.

Entre tanto estaba, prohibido la importaci�n de escla

vos � estas regiones : pero esta prohibici�n tenia por �nico

objeto esplotar el tr�fico de negros en favor esclusivo de la

corona, asegurando para esta, en primer lugar, la suma de
r�en mil ducados anuales en que vend�a sus pretendidos de

rechos � esa esplotacion en las Indias, por cierto n�mero do

negros que permit�a importar.
.Pero, no extaha, reducido � eso solamente lo que produ

c�a d ramo � la corona ele Espa�a. Los negros que se pro
curaba introducir sin licencia de S. M. � del asentista que
hab�a, contratado los derechos ele importaci�n ele esclavos.
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eran declarados ele comiso, vendidos en p�blica almoneda

y su producto repartido, por tercias partes, entre la c�mara.

del rey, el juez y denunciador, despu�s ele deducidos los de

rechos de licencia y aduana., que aumentaban la parte de

fisco en cincuenta y siete pesos seis reales por cada esclavo-

decomisado.
En el solo puerto ele Buenos Aires se declararon perdi

dos 8,932 negros, en los veinte a�os (pie corrieron de 1606

� 1625, los que produjeron � la c�mara real 745,453 pesos.

plata, y 639,256 � los dem�s explotadores legales, jueces y

denunciadores, formando ambas cantidades la suma ele-

1.384,709 pesos arrebatada � los capitales y esfuerzos, par
ticulares de los cpie se permit�an especular en el tr�fico de es

clavos siguiendo el ejemplo elel soberano.
La causa de que pasamos � ocuparnos se toca, en parter

con los antecedentes que -acabamos de manifestar; y su re

lato, al paso . que, nos familiarizar� con detalles, completa
mente desconocidos sobre la vida de un c�lebre argentino.
ilustrar� muchos otros puntos de nuestra tan ignorada como

interesante historia.

MANUEL RICARDO TRELLES.

(Continuar�.)



RECUERDOS HIST�RICOS SOBRE LA PROVINCIA
DE CUYO.

CAPITULO 2.�

De 1815 � 1820.

(Continuaci�n.) (1)

XXXV.

Apareci� el a�o de 1819 y termin�base gloriosamente
la campa�a, ele Chile.

El ej�rcito unido, victorioso en Mayp�, conclu�a con

los �ltimos restos de las fuerzas espa�olas � las �rdenes del
coronel S�nchez en el sud de esa rep�blica.

El mayor general don Antonio Gonz�lez Balcarce, en

cargado de la direcci�n inmediata de esa campa�a, acana
lla de ce�irse nuevos laureles, correspondiendo ampliamente
� la bien merecida confianza, que el gobierno de la repriblica
y el general en gefe San �Martin, habian depositado en �l.

Los documentos oficiales relativos, hablar�n mejor epie
nosotros.

"Exmo se�or.

"Tengo el honor de acompa�ar � V. E. copia del parte

1. V�ase la p�j. �
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que acabo ele recibir cid se�or general en gefe del ej�rcito
de operaciones en el sud, clon Antonio Gonz�lez Balcarce,
para, su satisfacci�n y la de los ilustres vecinos ele esa ciu
dad, como tan deseosos de tener noticias de nuestras victorias
sobre los enemigos comunes de nuestra libertad."

"Dios guarde � V E. muchos a�os."
''Cuartel general en Ciiiiinon, enero 20 de JSltt.

Exmo. �Se�or.

Jos� de San Martin.

"Exmo Sr. Supremo Director elel Estado." (1)
Pi� aqui el parte del general Balcarce, � cpie se hace re

ferencia ;

Exmo. �Se�or.

"Cuando anunci� � V. E. desde Chillan el movimiento

cpie hacia el ej�rcito ele mi mando, eon el designio ele aproxi
marse al caudaloso rio de La-laja, guarnecido por los ene

migos con mas de seis mil hombres al cargo del coronel

Lanta�o, habia tomado cuantas providencias me fueron po
sibles para, ocult�rselo. Con esto consegu� que no tuviesen

una noticia positiva, de mis marchas, hasta, cpte descubrieron

el ej�rcito sobre la, m�rjen cled vado elel Salto. En el mismo

momento abandon� Lanta�o la fuerte posici�n con que res

guardaba este interesante paso, poni�ndose en precipitad!
retirada para este punto. A las 4 de la tarde qued� todo el

ej�rcito acampado � esta parte del rio. habiendo tomado
diez prisioneros ele las guardias avanzadas que no pudieron
retirarse con la velocidad que lo hizo su comandante. El
coronel S�nchez, comandante en gefe de todas las fuerzas

enemigas, se encontraba en este pueblo con mas de 800
hombres de sus mejores tropas y 4 piezas de artilleria; pe
ro inmediatamente que tuvo el aviso de quedar allanado por
nuestra parte el paso ele La-laja, se dispuso para huir en di-
rreetcion al Bio-bio, donde conservahfa preparadas porci�n

1. Nos hacemos un honor can declarar que debemos copia de este
y otros documentos � la jenerosa espontaneidad del ilustrado colec
cionista americano el se�or coronel don Ger�nimo Espejo, los que lle-
-rar�n sus inieiinle-s ia! �pi�.
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de balsas para su transporte al fuerte del Nacimiento. Lan
ta�o tuvo orden de seguir este movimiento, y al entrar la no

che se pusieron en acelerada marcha. A mi no me (n� posi
ble tener un pronto aviso de este movimiento del enemigo.
porque � las esp�as (pie habia introducido para que me lo

diesen, les fu� imposible regresar, por las medidas que se

adoptaron para, impedirlo. En precauci�n de que sucedie
se y con el designio de atacarlos si esperaban, determin� qne
hoy al aclarar se pusiese en marcha el Regimiento de grana

deros � caballo, con la orden � su comandante de que si los

enemigos se habian retirado, los persiguiese hasta donde les
fuese posible, y cuando no. que los entretuviese mientras

llegaba el resto del ej�rcito (pie en la misma hora se puso
�on camino. A la llegada aqui de los Granaderos, supieron
(pie los enemigos habian salido cu la noche, sin embargo de

haber andado mas ele 7 leguas con xux caballos en muy nial

txtado, siguieron inmediatamente adelante venciendo las 8

que restaban, hasta llegar � la m�rjen cid Bio-bio. donde

dieron alcance � una parte ele los enemigos, seg�n partes
verbales, que son los que he recibido por conducto de un

oficial comisionado � tra�rmelos. Los enemigos se pusieron
�en defensa contra, los Granaderos, quienes los cargaron in

mediatamente, dispersando la fuerza del cargo de Lanta�o,
con muerte de 16 Dragones cazadores, de los venidos �lti
mamente de C�diz, y 10 prisioneros. La infanter�a que se

.encontr� en el mismo paso, no pudo ser atacada por la fuer
te posici�n que ocupaba dentro de un bosque. El batall�n ele

Cazadores de los Ancles, con dos piezax. sale lo mas pronto
posible � ver si alcanza � la citada infanter�a, antes que con

eluya su tr�nsito del rio. En el alcance seguido por los Gra

naderos, han tomado una porci�n de equipages de los ene

migos. Tambi�n han dejado estos en el campo 30 cargas de

municiones, y aqti� -se han -encentrado otras -con varios re

puestos de v�veres, lanzas, sables, y otros pertrechos de

guerra.
"

"Luego que el ej�rcito descanse alg�n tanto de las repe
tidas marchas que ha seguido, pasar� � incorporarse sobre
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el Bio-bio con los Granaderos y Cazadores de los Andes, �
fin de obrar contra los restos que hayan entrado en Naci
miento.

"Dios guarde � V. E. muchos a�os.

"Cuartel genena] del Ej�rcito del Sud de los Angeles, .18 de- Enero de
1819,

' ' Exmo se�or.

Antonio Gonz�lez Balcarce.

�'Exiuo. se�or don Jos� de San Martin.

"Es copia�San Martin,

(G. E.)

Pero qu�danos atrasado en nuestra narraci�n un he

cho altamente importante en la. historia americana para (pie.

sacrificando el orden de fechas, no nos apresuremos -� darle

preferente lugar acpi�.�Hablamos elel reconocimiento ''so

lemne que la Rep�blica de las Provincias Unidas del Rio ele

la Plata, hizo en esa �poca ele la. de Chile. li�. aqu� el docu

mento de su referencia.

"El Congreso General Constituyente de las Provincias

Unidas-, de Sud1Am�rica, habiendo tomado cu consideraci�n

la nota, dcd diputado del supremo gobierno de Chile en que

exije � esta soberana, corporaci�n; por conducto del supre
mo poder ejecutivo, el reconocimiento de la independencia
ele aquel Estado, ha expedido, con fecha 12 de este mes. el de

creto siguiente. El ilustre pueblo de Chile disolviendo para

siempre los v�nculos-, qll� lo ligaban al trono del rey ele Espa
�a, nuestro com�n opresor, judi ti cando este acto, noble y

heroico, con los mismos convencimientos y principios de eter

na verdad y justicia que presidieron � la mudanza pol�tica de
cxtas provincias, y sosteniendo con su sangre en los campos
ele batalla, y con todo j�ncro de sacrificios su nuevo puerto
de dignidad, no han podido dejar de presentar � estas pro
vincias un espect�culo cuyo inter�s solo es comparable � la
identidad de 'situaciones y al mundo todo un comprobante
decisivo de que por su poblaci�n, por sus riquezas y por to
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dos los elementos de un s�lido poder, es muy capaz de alian

zar d� un modo inalterable el rango de Naci�n libre que dig
namente lia ocupado. Sin otro m�vil para los felices esfuer

zos que realizaron la libertad de aquel Estado que la felicidad

v seguridad com�n de los pueblos hermanos y lim�trofes.

el pueblo de las Provincias luidas reposa en la satisfacci�n

de haber llenado extox santos deberes, cooperando � la for

maci�n de aquel nuevo antemural de la libertad americana

As� al Congreso, �rgano fiel de extox nobles sentimientos del

Jiuen pueblo que representa, Je es tanto mas fiel y satisfac

torio verificar el reconocimiento solemne ele la independen
cia del Estado ele Chile, cuanto epie � la presencia de lox he

chos y relaciones continuadas con aquel Estado desde la me

morable jornada de Chacabuco. este acto no puede calificar

se, sino por una mayor formalidad al reconocimiento ya

ejecutados. Por tanto: el Congreso � nombre y por auto

ridad de las Provincias Unidas, reconoce en la forma mas

solemne al expresado Estado de Chile, por un Estado libre.
soberano � independiente, con tocias las atribuciones y ple
nitud de poderes que son inherentes � este grande y elevado
earc-ter: queda en consecuencia expedito el supremo poder
ejecutivo para a.justar con cucho Estado en la mixma forma

que con cualquiera ele lox otros poderes reconocidos, todos

los pactos y tratados que fueren necesarios para consolidar
la, seguridad y mutuos intereses do ambos pa�ses.'

"Comuniq�ese al supremo director para su publicaci�n y
dem�s formalidades de estilo."

.' Dado en la sala, del Congreso, sellado con el sello pro
vincial, firmado por el presidente en turno y refrendado por
su secretario, en Buenos Aires � 12 de diciembre de 1818."

"TOMAS GODOY CRUZ."

"Presidente."

Doctor J".s� Eujenio ele. Elias,"
"Secretario"

"Es copia�Tagle"
(G. E.)
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El honorable presidente del. soberano congreso con.xti

Invente de las Provincias Unidas en Sud-Aiii.'riea que 'Irma

el precedente solemne documento, era, diputado por la ca

pital de la provincia de Cuyo. Mendoza; hombre ilustre por
sus talentos, patriotismo y car�cter elevado, y de quien et

pa�s, en todas sus �pocas, ya en su carrera p�blica, ya en su

laboriosa vida privada, recibi� importantes servicios en la

pol�tica, en el fomento de nuevas industrias, de �tiles refor

mas, particularmente aquella ciudad lugar de su nacimien

to, de lo (pie nos ocuparemos � su tiempo.
Entre tanto, muy pocos dias mas de la fecha en que la Re

p�blica Argentina hacia el reconocimiento de la independen-
� ia de su hermana y vecina la de Chile, el victorioso ej�rcito
unido, confirmaba, con sus espl�ndidos hechos ele armas ese

acto solemne, dejando libre de enemigos el territorio de es-

Te �ltimo Estado.

Vamos � transcribir acpii los documentos relativos.

"Exmo se�or"

"Tengo r� honor de acompa�ar � V. E. copia certificada

:�el parte dd se�or general clon Antonio Gonz�lez Balcarce,
en que me informa de la conclusi�n de la guerra en toda la

estension del Estado de Chile. Los restos d�biles del ene

migo, los disipar� la. miseria, de concierto con la anarqu�a r

v creo no enga�arme asegurando � V. E. que lia concluido

para dempre el poder espa�ol en estas liarles. La intelijen-
cia y celeridad de las medidas militares cpie ha. adoptado eu

esta campa�a d se�or general Ralcarce, redundar�n en todo

tiempo en honor y gloria de su nombre: yo recomiendo �

V. E. estos importantes servicios, porque si ]a campa�a no

ha sido lenta, fatigosa � interminable se debe � la. prudencia
�Id general y � la rapidez con que los jefes � sus �rdenes han

sabido lhnar las rpie se les comunicaron: asi es cpte, no por

que haya dejado ele ser sangrienta esta campa�a, recomien
da menos el valor y enerjia de los bravos que la han condu
cielo: todos son recomendables y acreedores � la considera
ci�n de ese gobierno supremo.

"
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"Dios guarde � V. E. muchos a�os."

"Cuartel general en Curimon, febrero 5 de 1879."

"Exmo. se�or"

"Jos� d, San Martin"

"Exmo supremo director de las Provincias Cuidas

"Exmo se�or"

"El ej�rcito acaba ele entrar en esta fortaleza, de donde'

salieron ayer los enemigos con la mayor precipitaci�n, lue

go que tuvieron aviso de epie aquel pasaba el Bio-bio. Este

movimiento solo me fu� posible ocult�rselo hasta el momen

to de poner las balzas en el rio, cpie habia hecho construir

reservadamente dentro del arroyo de Guacpii. Han dejado
montadas y clavadas cinco piezas excelentes ele artilleria de

batalla : y sin clavar una de fierro ele � 12. Tambi�n ha

quedado un considerable almac�n de tabaco y az�car, con

lodos los equipajes que antes habian salvado. Se me han

presentado hasta ahora dos oficiales y cinco m�sicos y como

30 soldaclos que quedaron ocultos, habiendo mandado se re

cojan otros muchos que me han avisado se encuentran pol

los cerros ele esta circunferencia. La direcci�n cpte han

llevado los restos del enemigo (pie van reunidos, es para Val

divia, por las monta�as mas fragosas que pueden imaginarse.
Los indios ele esta inmediaci�n les han auxiliado hasta ahora,

y han entorpecido notablemente mis operaciones. No pienso
dar un paso adelante de este punto, tanto por el fatal estado
de la caballada con que cuento (pues solo se me han remitido
160 caballos de los 1000 cpte deb�an venirme) como porque
seria muy peligroso internarme por monta�as y estrechos

desfiladeros, antes ele poner � los indios de mi parte para lo

cual practico cuantas dilijencias est�n � mis alcances '�'

"Yo supongo (pie los enemigos quedar�n muy pronto
enteramente concluidos, sin necesidad de que se les persiga
Van sumamente faltos ele municiones ele guerra y de v�veres
La subordinaci�n y la moral del soldado, la han perdido en

t�rminos qne ya ninguno obedece, y as� el General Sandez
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se march� en el momento de tener noticia de que pas�bamos
el Bio-bio, dejando la tropa, en la mayor confusi�n y desor
den. Los indios saquearon el pueblo � incendiaron algunas
casas, habiendo luego cubierto la retaguardia para recojer �
cuantos soldados encontrasen.

'

Tengo noticia ele que se han
llevado muchos y (pie otros de temor de ellos no se han que
dado. No me es posible en el instante dar � V E. parte mas

circunstanciado, pero lo practicar� � la mayor brevedad."

"Dios guarde � V. E. muchos a�os."

"Cuartel General del Ej�rcito cid sud en el Fuerte del
Nacimiento, 31 de enero de 1819." f

"Antonio Gonz�lez Balcarce."

"Exmo. �Se�or Capit�n General don Jox� de �San Mar
tin."

"Es copia."
Dio n icio Vizearra.

"Secretario."

("De la Gaceta ele Buenos Aires.'')
(�G. E. )

Pero teniendo � la vista otros documentos relativos �

victorias conseguidas por ese mismo invicto ej�rcito en fe

chas anteriores, en la referida campa�a, no queremos de

fraudar � nuestros lectores de su conocimiento.

"Exmo. Se�or."

"Tengo el. honor de acompa�ar � V. E., en copia, los

partes que acabo de recibir de la victoria que han conse

guido las armas ele la Patria, contra los tiranos opresores de
nuestra libertad en la Provincia de Concepci�n.'-

"Yo dejar�a oculta la. bravura, de los Gefes, Oficiales y

tropa del batall�n ele Cazadores y de los Granaderos � caba

llo de -los Andes, sino. recomendara^ como recomiendo � V. E

esta acci�n heroica, debida al entusiasmo, valor y patriotismo
de los que los componen, como de las acertadas y distingui
das disposiciones de su digno General don Antonio Gonz�lez
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Palcarce."
"Dios guarde � V. E. muchos a�os.

"

-'Cuartel General en Curimon, enero 28 de 1819."
" Exmo. Se�or.-'

"Jos� de Son Martin."

"'Exmo. se�or Supremo Director ele las Provincias-Unidas."

"Exmo. Se�or."

"El piarte de que tengo el honor de acompa�ar copia � V.
E.. contiene lo sucedido con el regimiento de Granaderos �

�caballo, en el alcance (pie cli� al enemigo, cuando verific� la

retirada de este punto, que particip� � V. E. en oficio d 18

del actual. El n�mero de cargas que se le tomaron en esta oca-

don fu� muy considerable, asi (-orno la dispersi�n epie espe-
riment� su caballer�a, al verse atacada en un tiempo que no lo

esperaba."
".Me ha. merecido el mayor aprecio la eficacia, con que

�el coronel don Manuel Escalada practic� su marcha andando

sin cesar mas ele 14 leguas, hasta que logr� caer sobre el ene

migo. Tambi�n recomiendo � V. E. el m�rito contra�do

por los dem�s oficiales y tropa, del regimiento, que le acom

pa�aron y muy particularmente el. del sargento mayor don

Benjam�n Viel, capitanes clon Jos� �Maria. Rivera y don Ma

nuel Olazabal, teniente don F�lix Aldao y alf�rez don Bautis

ta Fuensalida, que cargaron y acuchillaron al enemigo, ma

t�ndole 16 hombres y haci�ndole varios prisioneros.'"
"Dios guarde � V. E. muchos a�os."

"Cuartel general del ejercito del sud en los Angeles, 20 de

enero de 1819."

"Antonio Gonz�lez Balcarce."

"Exmo. se�or capit�n general don Jos� ele San Martin."

En seguida tenemos el parte del coronel Escalada.

"He marchado 14 leguas hasta encontrar los enemigos
en su retirada. V. E. habr� visto las cargas y municiones

que ha. dejado en los Angeles, al mismo tiempo que alguno�
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soldados de los pasados espa�oles que tengo la satisfacci�n
ele remitir � V. E. M�e hallo � media legua del rio Bio-bio

y bal i�nclome sido de necesidad renoeer La montana por
donde se retiraron los enemigos, destin� al sargento mayor
don Benjam�n Viel con 60 granaderos � caballo, que � muy
corta, distancia se encontr� con una partida de 80 cazadores

� caballo, situada, en una peque�a llanura, que acuchill�

completamente, apesar de las dficultades del terreno, dis

tingui�ndose con �l los ( apitaues don Jos� �Maria Rivera y

don Manuel Olazabal, el teniente don F�lix Aldao y el alf�
rez don Bautista Fuensaliela. Con esta ventaja me retir� �

ocupar el lleno inmediato, � donde espero el dia ele ma�ana

para hacer nuevas tentativas, con el objeto de entretenerlos.

que les sera mas f�cil embarcarse, pasar la caballada y gana-

des que tienen � la orilla del rio, y dar tiempo � que llegue
la infanter�a que me avisa V. E. se halla en marcha y es ele

primera necesidad por lo montuoso del camino, que no per
mite mas que dos hombres de frente. Se ha escondido en el

monte gran n�mero de soldados y milicianos que se me est�n

pasando"
"Dios guarde � V. E. muchos a�os."

"Santa-F� y enero 18 de 1819".

"Alanuel Esc�letela."

"Se�or brigadier clon Antonio Gonz�lez Balcarce"

El otro despacho � epie el general San Martin hace refe

renda en el suyo de enero de 1819, que acabamos de copiar, es
el. siguiente :

"Exmo. Se�or."

"Los enemigos han sufrido ayer una p�rdida, que. en mi

concepto, los ha dejado en absoluta imposibilidad de poder
se sostener, � pesar de haberse reconcentrado eon los restos:

que han salvado en la, fortaleza de Nacimiento. El batall�n

de Cazadores, (pie en 18 del actual avis� � V. E. marchaba

� ver si alcanzaba, alguna infanter�a de la que estaba pa

sando el Bio-bio, consigui� llegar en tiempo qne aun nt) se
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habia embarcado una considerable parle. Inmediatamente

procedi� � atacarla en uni�n con el rejimiento de Granaderos
� caballo y qued� completamente de-trozada seg�n se ma

nifiesta del parle que en copia tengo el honor de incluir �

V. E."

"El m�rito contra�do por d General don Rudecindo
Alvarado. que l�i� el (pie mand� la acci�n, le hace la mas

distinguida recomendaci�n. Es, tanto mas digno del mayor

aprecio, el adquirido por los dem�s gefes, oficiab-s y tropa
que le acompa�aron, y de que hace menci�n el referido par
te."

,,

"Dios guarde � V. E. muchos a�os."

"Cuartel General del Ej�rcito del Sud en los Al�jeles. 20 de

enero de 1819."

"Antonio Gonz�lez Balcarce."

"Exmo Se�or Capit�n General don Jos� de San Martin.-'

Ese parte del Coronel Alvarado. aunque muy extenso.

eremos deber insertarlo �ntegro para (pie la historia perpet�e
la memoria de uno de los hechos de armas en que se distin

guieron esos dos cuerpos del invencible Ej�rcito de los Andes

�Es este:

"Tengo el honor de participar � V. E. como reunido al

rejimiento de Granaderos � Caballo � las 12 de este dia y si

tuado � una. legua de distancia de este rio, deseoso de dar
el debido lleno � las �rdenes de V. S., me determin�, no obs

tante la larga, jornada �pie tenia hecha el batall�n de mi car

go, � emprender un ataque sobre los enemigos. En efecto

� las dos y media de la larde emprend� mi marcha, dispo
niendo que el rejimiento de Granaderos � caballo la verifi

case por el camino de la derecha, que era el. mas descubier

1o ipie se presentaba, al misino tiempo que por el ele la iz

quierda marchaba el batall�n de Cazadores con una pieza
de artilleria � su derecha, y cubierta con 30 Granaderos al

mando del alf�rez Fuensalida, y la Ia. compa��a de dicho

batall�n, al de su Capit�n graduado de Sarjento Mayor don
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Lucio Salvadores, ambos Oficiales eon orden de reconocer

y descubrir unas densas monta�as casi impenetrables y que
reduc�an el camino � una suma estrechez. En mi marcha

advert� que una guerrilla se habia puesto sobre mi izquierda
y temiendo que hiciese movimiento sobre mi retaguardia.
donde se hallaban las municiones y equipajes } un ca�en ele

batalla, dispuse que una eompa�ia de infanter�a reg-resase y

que puesta al abrigo ele unas casas y cercos, les contuviese

en caso que les ocupase el objeto propuesto. Continu� en

este orden mi marcha hasta ocupar una altura cpie dominaba

sus posiciones, aunque sin proporcionarme la menor ventaja
por lo quebrado del terreno y enteramente montuoso, asi es

que me vi precisado � hacer cargar la partida de caballer�a

y compa��a de infanter�a, lo que se verific� con tal intrepidez
qne obligaron � los enemigos � perder unas arboledas que los

cubr�an, correr precipitadamente sobre el paso del rio, y

arrojarse al agua muchos, dejando en el campo una porcioM
ele muertos. En este mismo momento baj� � la playa el se

�or Coronel de Granaderos don Manuel Escalada con su re

jimiento. que concluy� completamente con los epie por all�

corr�an y aun iban entrando al agua. No lo hizo menos el

batall�n ele Cazadores sobre las balzas conductoras de grana
deros � isletas que tenian cubiertas con tropa, sobre las que

dirij�eron sus fuegos con tal acierto, que se observ� epie del

gran n�mero de gente cpie se hallaba dentro del rio. no lle

g� al otro lado uno solo, mirando con bastante dolor que el

rio era. el sepulcro de cerca de 200 hombres y entre ellos al

gunos paisanos. El enemigo con tres piezas de artilleria

puestas sobre la playa opuesta, hizo sus fuegos con bastante

viveza, pero despreciados por nuestros valientes soldados,

cpie � cuerpo descubierto se manten�an y aun atravesaba�

hasta la primera isla donde se encontraban muchas familias

cpie se pusieron en salvamento y algunos soldados que se to

maron prisioneros, quit�ndoles consiguientemente el ganad�
que se llevaban, midas, caballos y un gran n�mero de equi-
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I ajes de ((tic se aprovecharon las milicias que se habian reu

nido en este lugar, como ele una considerable parte de ganado.

por no haberme sido f�cil prevenir esto en bix momentos del

ataque. YA teniente Olavarr�a cpte se hallaba al cargo del ca

��n que conduje, obr� con �l cuanto le fu� posible, destru

y�ndoles con sus fuegos las balsas en cpte se retiraban y cau

s�ndoles gran da�o, actualmente se halla reuniendo el arma

mento y dem�s pertrechos que han dejado, y recibido ya de I

piezas de artilleria dos ele fierro del calibre de � 12 y dos ele-

bronce de � 4 en el mejor estado de servicio, y quedo haciendo

dilijencia para sacar elel rio una pieza mas que. flotaron. La

milicia cpte habia de este lado fu� la primera en dispersarse
por toda esta monta�a y se sigui� gran n�mero de tropas (pli
se va presentando. Por ahora remito � V. S. con el Capit�n Es

cribano, de Granaderox � caballo, un teniente ele caballer�a.
106 soldados entre prisioneros y pasados, y cuidar� de ir suce

sivamente remitiendo los mas que se presenten y aprehendan
Aunque no he podido personalmente reconocer el n�mero de

muertos del enemigo, por las informaciones (pie he recibido de

oficiales cpte he remitido al efecto, pasan de 300 hombres, sin

incluir les que deben haber cpiedado en las islas mas distantes.

ni los que han muerto- ahogados. Nuestra p�rdida es muy
corta, aunque sensible por la muerte del valiente abandera

do del rejimiento de Granaderos � caballo clon N. Bruin. y
una grave herida epie ha recibido el teniente 2. o de la prime
ra compa��a ele mi batall�n clon Afanado Matus. Quedo to

mando las noticias sobre nuestro muertos, que cuidar� de po
ner�as en manos de V. S. con oportunidad : pero puedo
a-segurar no exed-en de 20 hombres entre muertos y heri

dos. ' '

"Dios guarde � V. S. muchos a�os."

"Santa-F� Enero 19 de 1819."
"Rudeeindo Alvarado. '

'

"Se�or Brigadier, General en Gefe elel Ej�rcito don An

tonio Gonz�lez Balcarce."

(G. E. )
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Dejar�amos incompleta esta preciosa, colecci�n de docu
mentos sobre la campa�a, que tan gloriosamente acab� de ase

gurar la, independencia de la Rep�blica ele Chile; sino colo
c�semos aqu� el �ltimo parte del General en Gefe elel ej�rci
to unido elel sur. � que hace referencia aquel del General
San .Martin al Supremo Director de las Provincias Uni
das ele Sud-.A m�lica, datado desde su cuartel general en

Cnrinnni � 7 de febrero de 1819, que dejamos ya transcrip
to.

" Exmo. �Se�or.
"

"El comandante General dte las armas espa�olas, coro
nel don Juan Francisco S�nchez, constante opresor del suelo
chileno, y el imias tenaz y �empe�oso en conservar la ocupa
ci�n ele esta provincia, queda arrojado de ella, en forma

que, es muy fundado asegurar no volver� jam�s � repetirle
los horrores y .desgracias en que por el dilatado tiempo de 8

a�os, la ha tenido sum,erjida."
"iCttainido verific� su salida de esta fortaleza, luego que

tuvo la noticia de que el ej�rcito estalla pasando el rio Bio

bio, se interno al territorio de los indios y tom� posici�n en

un paraje nombrado Angol distante de aqui como diez le

guas. En este destino toc� cuantos recursos estuvieron �

sus alcances para que los citados indios no continuasen la

guerra, pretendiendo' que de los mismos se pusiesen � su

disposici�n dos mil al propio .efecto. En los primeros dias

del fomento de este nuevo plan, consigui� que algunas par
tidas de aquellos, aprovech�ndose de la facilidad con que
cruzan el rio, andando con sus caballos, llegasen en sus cor

rer�as hasta ponerse � la vista de los Angeles. Yo hab�a

dejado est� punto bien guarnecido, y por consiguiente no

alcanz� ventaja alguna. Los indios, en cuanto advirtieron

que sabia � perseguirlos, retrogradaban precipitadamente �

rctias-a-r el t�o y � amiiTn-arse � sus terre-n.os-'.

I' Luego que hubo t-Jampo de que surtiesen su efecto las

�c'ilije-.icias que 'entabl� iniurediatamiente para qu-e los indios

se negasen � llevar adelante ios proyectos de S�nchez, le

abandonaron y me prometieron entregarlo con la fuerza que
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habia, salvado: lo que no se realiz� por qu� les falt� resolu-
�c'fon para echarse sobre �os pedos caballos y ganado que te
nia, como hab�amos convenido-. Solo se logr� le acabasen
ele quitar los cortos restos de equipaje que le habian queda
do y que le prohibieron absolutamente continuar sus mar

chas liara Valdivia por el camino de los llanos, como se in
teresaba en practicarlo. Pe estas resultas desocup� pron
tamente la posici�n ele Angol y diriji� su viaje por el
fragoso camino de fas QordiPeras, por donde debe ir �
salir � Tucapel para seguir por la costa � la plaza, donde,
�un�nimes convienen todos los pasados, que ha resuelto re

fugiarse
"

"Por los contestes informes que tengo, de lo destituido
de recursos que es el espresado camino ele las Cordilleras y
de los p�simos pasos que presenta, creo muy d.iti<-;l eme ter

mine tan dilatado viaje, sin esperiim�ntar un estrago miuy
considerable. El equipaje de cuantos le acompa�an, lia

quedado reducido al que llevan puesto: sus municiones, �
las que han podido conservar en las cartucheras: la mayor
parte siguen � pi� y sin calzado : sus v�veres no pasaban de 20

reses � su partida de Angol: le siguen un crecido n�mero
de mujeres inclusas las �Monjas de Concepci�n; todas � pi�
y descalzas, cpte van reg��elo con sus lagrimas cada paso

que, clan, y epie. le entorpecen el adelantamiento de sus

marchas. La considerar�an de cuadro tan lamentable, no

pudo dejar ele compadecerme y trat� de remediarlo ofreciendo
i) S�nchez la capitulaci�n mas jenerosa por medio de una

comunicaci�n que le condujeron los indios; pero hasta

ahora no he tenido ningunas resultas. Son tan horren

dos los cr�menes que ha coimetido en -este pa�s, que na

da podr� persuadirle cpie cabe sobre ellos indulto."

"Desde que los enemigos evacuaron este destino, se

les l�a dispersado una gran parte de su fuerza, y conri-

nuaba sucediendo lo lirismo en la marcha que segu�an. Se

111: ha presentado un n�mero crecido, y estoy impues
to de que se encuentran �muchos en los bosques y Cor-

�leJlcras de esta circunferencia y en Jas tolder�as de los in-
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dios."
"A cuantos lian venido � buscar la protecci�n del

ej�rcito y � los prisioneros naturales del pais, les he

dejado en plena libertad para que se restituyan tran

quilos � sus casas, � tomen el partido cote mas les convenga.
' '

"La fuerza que aoo,m|pa�a � S�nchez consiste en 40�
� 500 hombres, �ltimos restos de la espedieion venida de
C�diz bajo la custodia de la fragata de guerra apresada,,
�Mar�a Isabel. Van tambi�n algunos particulares, de los

que siempre han sido' afectos � su rey Fernando."
"Al Cacique Venancio, que desde el principio ele la

revoluci�n ha sido inclinado � la causa de los patriotas.
le he dirijido varios propios, interes�ndolo para cute per

siga ,en su retirada � los enemigos, ofreci�ndole las grati
ficaciones que exija, si consigue apresarlos."

''La p�rdida 'del enemigo entre .muertos, pasados y dis

persos, puede calcularse en 1200 hombres de tropa de l�nea.

cuando tiren os ; pues se baldan aumentado con varios reclu

tas de los batallones Valdivia y Concepci�n y el cuerpo de

Dragones de la frontera."

"Se les han tomado once piezas �tiles de artilleria. un

crecido n�mero de municiones, habiendo incendiado � inu

tilizado iel resto de las que ten�an, en los ataques que su

frieron � la otra parte del Bio-bio: todos sus equipajes;
y han dejado en los almacenes de esta fortaleza cantidad

considerable de tabaco, de muy buena calidad y alguna
az�car. Se ha gratificado � la tropa con una parte de estas

especies y � la Comisaria se han entregado � benefici� del

Estado, como 200 arrobas de az�car y 135,900 mazos r�e ta

baco."

"De nuestra parte, en los distintos encuentros que se

han tenido con los enemigos, han muerto del regimiento de

.Granaderos � caballo, el Tieniente don Eustaquio Bui.sse y

ocho soldados, y un sargento, un cabo y o'�ez soldados he

ridos�del batall�n de Cazadores de los .Andes, muerto el

Tentante don Antonio Matus y dos soldados, y heridos un

Sargento', un cabo y un soldado�[de la Artiller�a de los An-
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des, su soldado muerto."
"La conducta que ha acreditado el Ej�rcito en todo el

curso de esta campa�a, me merece el mas alto reconoci
miento. En los presentes pasos que se han ofrecido de
varios rios caudalosos, y en cuantas ocaciones se ha
presentado alg�n motivo de peligro, siempre se le ha ad
vertido el (mayor entusiasmo para vencer los obst�cu
los, y el n�as ardiente deseo de Regar cuanto antes al enemi
go-"

"El coronel don Ram�n Freir� que abri� la campa�a
con la feliz jornada sobre Cbillan.y que dd mismo punto
sigui� � Concepci�n con el objeto de hostilizar por aque
lla parte al enemigo, como lo ha verificado, destruy�ndo
le algunas de sus principales guerrillas, se ha hecho acre-

ckir � toda distinci�n y ha dado un justo motivo de reco

men dacio-n � su conocido m�rito. El Gefe de Estado
Mayor, Coronel don Juan Paz del Castillo, ha desempe
�ado sus funciones con el .mejor acierto y eficacia y me

ha �ministrado', con utilidad del servicio., sus luces y conoci

mientos."
"Los ge-fes de los cuerpos. Coroneles clon Rudiacindo

Alvarado, don �Vljanuel Escalada y clon Jos� Miar�a Rivera,
y Tenientes Coroneles don Isac Tompson y don Santiago
Diaz. son todos acredores � una particular consideraci�n.

por el orden con que han conducido las tropas de su res

pectivo cargo y honor con que se han desemipe�ad.o en

cuantas ocacierres han sido 'empleados, aspirando siempre
� la gloria de querer ser los primeros en los casos de atacar

al -enemigo."
"El Comandante de la artilleria don Juan Pedro Ma-

charratini. ha llenado del modo mas completo sus deberes.

asi como el Capit�n de Ingenieros don Pedro Cosqui."
"Debo igualmente, recomendar � V. E. el m�rito contrai

do por mi Ayudante ele (�ampo, el Sargento Mayor don Pedro

Barreneehea. �Su constante actividad, sus conocimientos y

'relaciones en el pais, me han facilitado las mas importantes
dilijencias y servicios. El Sargento Mayor graduado don
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Lucio �Salvadores, que fu� el primero pue pas� el Bio-bio,
se ha hecho tambi�n acredor al mayor aprecio."

"Los boletines cpte se pasan por el Estado �Mayor, claran �

V. E. una, idea exacta de los movimientos elel Ej�rcito y de lo

ciernas que lia, sucedido durante la campa�a. En ella he

arreglado mis operaciones, en cuanto me ha. sido posible, �

las instrucciones ele V. E. y sin duda alguna es debido � ellas

el feliz �xito que ha tenido."

"Dios guarde � V. E. muchos, a�os"

"Cuartel General del Ej�rcito del Sud en Nacimiento, 12
de febrero ele 1819"

"Antonio Gonz�lez Balcarce."

"Exmo se�or Capit�n General don Jos� de San Martin"

(G. E.)

En el predecente documento, y en algunos otros ele la co

lecci�n que acabamos de copiar, el historiador encontrar�

bastantes antecedentes para juzgar de la. grandeza de nuestra

causa, de los sacrosantos y humanitarios fines � que la en

caminaban nuestros padres, de la caballerosidad, abnegaci�n
y heroica constancia que cmiplearon en los medios de llevar -

'

la al mas glorioso resultado�Esto de una liarte�De la otra.

encontrar� en la. lucha jigante contra nuestros dominadores

ele tres siglos, el mismo ensa�amiento de estos sobre los

americanos nacidos de ellos, oriundos de su raza, la misma

sevicia (pie ejercieron siempre sobre los abor�jenes.

V�ase, sino, el luctuoso cuadro cpie nos presenta el ilustre

General Balcarce describiendo la retirada en derrota del fe

roz caudillo espa�ol �S�nchez, cruel opresor por mas de odio

a�os de las provincias del Sud de Chile�La historia de esa

rep�blica, es la que pone en evidencia, con todos sus de

talles, las atrocidades y b�roara opresi�n que ejecut� aquel
contra los patriotas de esas comarcas�Pero la nuestra cpte
ha de seguir las huellas de imperecedera gloria, de las legio
nes argentinas, libertadoras del suelo chileno, tiene de su

lado que ilustrar con apreciaciones filos�ficas las p�ginas en
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que d� cuenta de los hechos que tuvieron lugar en la brillan

te campa�a que decidi� felizmente de la definitiva indepen
dencia de Chile.

DAMI�N HUDSON.

(Continuar�.)
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El t�tulo que encabeza esta publicaci�n pudiera inducir

� creer cpie, si contiene alg�n �nteres es meramente retros

pectivo. Puede, sin embargo, asegurarse que ese inferes es

de actualidad.
En la presente situaci�n de algunas rep�blicas america

nas en abierta, guerra defensiva eon potencias europeas que

abrigan manifiestos conatos de dominaci�n � escamoteo: me

ha parecido cpie la lectura de las conferencias cpte voy � pu
blicar, han de ofrecer un vasto campo de meditaci�n para
arribar � la definitiva soluci�n de lo que es todav�a un pro
blema para, algunos esp�ritus incr�dulos, � muy confiados y

candorosos. cpte no acaban de persuadirse ele las siniestras

tendencias y planes de reconquista de las testas coronadas

del viejo y nuevo mundo. �Inaudita y funesta obseeacion!
Las dos guerras con el Per�, y la ocupaci�n de las islas

Chinchas en la primera : y en la segunda el bombardeo de
la fortaleza y ele la ciudad del Callao, habiendo en aquellas
flameado el pabell�n de Castilla ; el bombardeo de la ciudad

abierta, indefensa y comercial de Valpara�so, con manifiesta
violaci�n del derecho ele gentes, derecho convencional que
todas las naciones cultas y cristianas respetan ; son hechos

que suministran sobrada, luz y elatos suficientes para conven

cer � los mas descre�dos, ele los planes liberticidas de la Es

pa�a�sin motivo ni ocasi�n.

La invasi�n ele M�jico por las trocas francesas, y "1 re

fuerzo cpie posteriormente recibieron ele soldados austi iaeos



CUARENTA A�OS ANTES. *4�

y de los reclutaelox en la B�lgica, la fragrant� infracci�n del

-"rotado de Soledad, amen de la fundaci�n de un trono eu

ropeo, contra el (pie todav�a combaten los patriotas Mejica
nos. Y en fin. la guerra ele usurpaci�n por las tropas espa

�olas en la rep�blica Dominicana, y (pie termin� tan en

mengua de los agresores: son hechos consumados que- por su

magnitud y simultaneidad, han debido rasgar el muy trans

parente velo <pie. para algunos ilusos, ocultaba la verdadera

y �nica interpretaci�n que puede claree � esos acontecimien

tos de ayer, que han puesto en evidencia las desaforadas

cuanto injustificables pretensiones ele algunos gabinetes eu

ropeos.
Pero algo mas.

Si despu�s de las pruebas practicas, fehacientes � incon

testables epie se acaban de exhibir ellas no bastasen para que

lox ciegos vean al fin la luz. se agregar�n como ap�ndice lox

indicios vehementes para reforzar el convencimiento de los

retardatarios; haci�ndoles ver � no dudarlo, que tales planes
tienen muy larga data. Es ele p�blica notoriedad que la re

conquista de las antiguas colonias espa�olas fu� resuelta y

acordada por la. ex-Santa Alianza hace mas de cuarenta a�os.

y es muy notable, por cierto, epie despu�s de tan dilatado lap
so de tiempo estemos ya presenciando�ahora�los prelimi
nares en acci�n de aquel nefando -proyecto ; y esto potente
mente, y sin mas comentarios, significa, que si bien la Santa

Alianza no existe, los Soberanos de Europa han heredado su

esp�ritu y prop�sitos ; y que estos cpie si se han conservado

latentes durante tan dilatado periodo, es porque la ocasi�n

propicia, no habia. aun llegado para llevarlos al terreno de la

egecucion.
Las guerras, de que sin cesar desde entonces, la Europa

ha sido teatro sangriento:�La de Turepiia; las dos de Italia;
la de Engr�a : las conmociones en toda la, Alemania ; las re

voluciones de Espa�a, de Portugal y de �ap�les ; las guerras
de Polonia; la de Crimea; la, revoluci�n de Francia en 1830

que derrib� el trono de los Borbones ; la de la B�lgica, y la

guerra, que esta potencia sostuvo con la. Holanda ; la revolu-
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don que derrib� del trono al rey Luis Felipe; he all� entre

oir�s perturbaciones que seria f�cil consignar en esta cruenta

rese�a, las causas que retrajeron � la Europa de acordarse

de la Am�rica para realizar eii ella el programa de la Santa

Alianza.

Pero ni era llegado el momento, aun despu�s de termi

nadas las lides del viejo mundo, para dar principio � tan te

merario como inicuo designio. Ootro obst�culo de mas con

secuencia (pie la guerra, dom�stica dd continente Europeo
postergaba todav�a el vasto plan de usurpaci�n; y ese obst�cu

lo no era otro que el formidable poder de la, gran Rep�blica
de los Estados l 'nidos del Norte.

La tan anhelada oportunidad, el suspirado momento lle

g� al fin en 1860, cuando vieron empe�ada � la gran naci�n

i,-n una guerra fratricida, esa lucha sangrienta de titanes entre

� los Estados del Norte y los elel. �Sud ; esa guerra (pie ha puesto
en evidencia el poder, la. riqueza, los graneles recursos, y el

valor incomparable de lox guerreros Americanos; esa lucha

gigantesca y grandiosa, que no tiene igual en los anales dd

mundo.

La autocracia Europea ni un momento mas demor� pa
ra empezar� poner en acci�n sus siniestros y p�rfidos desig
nios; y haciendo los mas fervientes votos por el triunfo de 1�

peor de las causas�la de lox Esclavoeratas elel Sur:�Ahora,
dijeron simult�neamente, ahora, qui el le�n est� dormido va

mos � de-jico, � Santo Domingo g al Pac�fico.
Despu�s de esto, el que quiera dudar cpte dude, y. . . .es-

de deplorar.
En las conferencias insertas � continuaci�n, los lectores

de la "Revista." tendr�n ocasi�n de reconocer el noble esp�ri
tu del pueblo Norte Americano, sus simpat�as por la cansa pa
tri�tica ele sus hermanos de la Am�rica del Sud en su lucha

contra la Espa�a. V en esc magn�fico escenario en que se

exhibe el credo republicano en su mas alto grado de sublime

devoci�n de los dos mayores continentes de la tierra,- ha de

excitar necesariamente la. admiraci�n y el mas profundo res-

. peto de todos los dem�cratas nacidos en el mundo de Colon,.
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la colosal figura en gran relieve de un Gran Ciudadano�el

ilustre presidente James Monroe. cuya memoria debe ser

imperecedera en los corazones de < llantos tengan sangre ame

ricana, mientras conserven aliento de vida. Porque la de

claraci�n (1823) que lleva su nombre, y cuya pr�ctica reda

man ( on entusiasmo en estos momentos los ciudadanos de los

Estados Unidos, salv� entonces � lax nuevas Rep�blicas de una

formidable invasi�n de la Francia y la Espa�a eoaligadas.
Y es este principalmente el objeto de esta publicaci�n

porque testigos presenciales de tan nobles est�mulos, de tan

patri�ticos sentimientos, y de tan importantes servicios piu
la causa de la independen! ia. me lia parecido muy justo y

conveniente, en la crisis que atraviesa toda la Am�rica reve

larlos ofreciendo una d�bil muestra, un humilde tributo de
estimaci�n y gratitud al heroico pueblo Norte-Americano, y al

eminente estadista, y virtuoso republicano James Monroe.

CUARENTA A�OS ANTES.

El Presidente Monroe y la Legaci�n Arge ntina.

1.

El 13 ele octubre ele 1824 el presidente de bis Estados

Unidos James Monroe acompa�ado del secretario de Estado

John Quiney Adams, sin mas s�quito ni aparato, recibi� en

el magn�fico sal�n de Embajadores de la Casa. Blanca (Pala
r�o presidencial) la legaci�n Argentina, � saber: el general
don Carlos Alvear ministro plenipotenciario y enviado es-

traordinario y el secretario de dicha legaci�n teniente co

ronel. Tomas Liarte.
Este acto solemne celebrado con una sencillez verda

deramente republicana: dur� menos de un cuarto de hora.

y no tuvo mas espectadores que el maestro de ceremonias

(pie introdujo los individuos de la. legaci�n en el xuntuoso

sal�n de recepci�n. Ni el presidente Monroe ni el secretario

de Estado vestian un traje de etiqueta ; y la ceremonia se re-
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dujo al discurso que pronunci� el ministro Argentino al en

tregar su corta credencial, y � la contestaci�n del presi
dente.

AI siguiente dia el ministro Argentino acompa�ado del
secretario de la legaci�n hicieron una visita particular al

presidente cpte los recibi�, sin etiqueta con afable cordia
lidad en su gabinete privado, decorado con desente senci
llez. Esta visita dur� mas de dos horas; fueron momentos
�dem agradables por la franca y paternal expresi�n de aquel
anciano venerable, y por el interesante asunto ele la conver

saci�n.

II.

1.a Conferencia 14 ele octubre de 1824:

El presidente manifest� con frases ele inequ�voca sin

ceridad � inter�s, las simpat�as del gobierno y pueblo ele la

Union por la causa de la independencia, por la cpte todav�a
se peleaba en la Am�rica del Sur, nos dijo que como por su

edad los Estados Unidos tenian una capacidad mas refiecsiva

cpre los nuevos Estados, comprend�an aun mejor epie estos to

da, la importancia y trascendencia de sus triunfos marciales.

cpie siempre habian celebrado tanto � mas cpte nosotros mis

mos ; porque los Estados Unidos habr�an tenido epie sufrir

y soportar solos las siniestras pretensiones de los altos po
rieres Europeos, si sucumb�anlos en la contienda con la Es

pa�a; pues la Europa estaba alarmada y miraba con suma

inquietud; el germen republicano que se desarrollaba en to

da la Am�rica, y se preparaba, � sofocarlo.
El car�cter de nuestro gobierno, nos dijo, es hacer el

bien sin vociferarlo; asi es que, despu�s que el Duque de A-n

gnlema derrib� con su ej�rcito el r�gimen constitucional <?�

Espa�a, y el gobierno franc�s se ocup� muy seriamente eu

ausiliar � la antigua metr�poli para reconquistar y sojuzgar
sus colonias, entonces solicitamos del gobierno ingles se uniese
sus colonias, entonces solicitamos del gobierno ingles se uniese
� nosotros � fin de declarar solemnemente que no

permitir�amos la interferencia de ninguna otra naci�n, que
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no fuese la misma Expa�a, en la empresa ele reducir las eo

loniax insurreccionadas � su antigua condici�n. Sab�amos

que con solo esta declaraci�n lograr�amos salvarlas, porque

la Espa�a, luchando sola, no pocha sofocar la revoluci�n.

Pero el gobierno ingles nos contest� con evasiones; y

entonces el gobierno ele la Union tomando una actitud im

ponente�porque la Inglaterra por su comercio con la In

dia teme una. guerra con este pais�hizo un segundo reque

rimiento, y cedi�, mal grado, � nuestra exigencia.
Nosotros, pues, los salvamos � ustedes ele un gran con

flicto, porque el gobierno franc�s se vio forzado � desistir de

prestar � la Espa�a la. cooperaci�n que ya le habia acorda

do. Ustedes, entretanto, creen que todo lo deben � la Ingla
terra ; y sabemos cpie en Buenos Aires se simpatiza mas con

los ingleses que con los americanos elel Norte
Durante la contienda en que todav�a est�n ustedes em

pe�ados, hemos rechazado, y constantemente continua remos

rechazando, las reclamaciones de la Espa�a. Se quejaba
Fernando VII � nuestro gobierno por que se suministraba

p�lvora, municiones, artilleria y hasta, buques de guerra � las

colonias insurreccionadas; � estas repetidas qut\jas muchas

vecejs le he contestado que, seg�n nuestras leyes, el gobierno
no podia impedir que los particulares vendiesen y exporta
sen todos exox art�culos, epie eran aqu� considerados como

simples objetos de industria; y cpte si el gobierno espa�ol
quer�a, comprar navios de guerra, tampoco impedir�a se le
vendiesen: de este modo conserv�bamos inviolable nuestra

neutralidad.

Esta neutralidad nos decia Mr. Monroe, es forzada :

mucho nos violenta, y contraria el tener que conservarla ,

por cpie con gusto, y en nuestro propio inter�s, habr�amos

ausiliado � ustedes eficazmente en sus heroicos y patri�ticos
esfuerzos por una causa que es tambi�n la nuestra ; pero no

nos es permitido violar el principio qne hemos proclamado
como base de nuestro sistema internacional, de no interve

nir � mano armada en las disenciones de los dem�s pueblos:
tal ex ed esp�ritu y car�cter de nuestra administraci�n y re-
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laeiones con. las naciones estrangeras. Tenemos pues que
limitarnos � hacer ardientes y los mas sinceros votos por el

triunfo definitivo de las armas americanas.
En el curso de esta, conferencia confidencial, el presiden

te refiri� que cuando el gobierno de los Estados Unidos re

conoci� la independencia, de las nuevas rep�blicas America

nas, el Rey Fernando 7.o se hab�a manifestado muy disgus
tado y recibido con mal talante al ministro Americano en Ma

drid; pero (pie �l (Mr. Monroe) le habia escrito que no le

hiciese caso, cpte Fernando se resignar�a mal que le pesase
- -Lo he conocido y tratado mucho�agreg��cuando era

pr�ncipe ele Asturias : entonces yo era ministro plenipoten
ciario en.Madrid, y asist�a con frecuencia � sus leve�s (au
diencias privadas de la ma�ana) : es un soberano ignorante y

de perverso coraz�n.

Recay� la
' conversaci�n sobre Ja probabilidad de una

pr�xima guerra entre la Rep�blica Argentina y el Brasr pol

la ocupaci�n clandestina de la provincia de Montevideo: con

respecto al Brasil, dijo el presidente Monroe, mucho deplo
ramos que se haya erijido alli una monarqu�a: es este un lu

nar, una p�gina negra, en el sistema republicano de la

Am�rica, y un mal ejemplo para todos sus pueblos. El go
bierno del Brasil tiene relaciones muy estrechas con los

soberanos de Europa, y las que mantiene con los nuevos Esta

dos son de mera cortes�a y zolapadas ; y ustedes, sobre todo,
tienen mucho que temer de tan mala vecindad: las rep�bli
cas del Plata deben estar constantemente en guardia y aper
cibidas ])ara precaverse de las acechanzas de una testa co

ronada epre, por so. parte, ha de mirar' tambi�n con des

confianza y antipat�a � los Estados republicanos.
...Cuando el Brasil declar� su independencia de Portugal

constituy�ndose bajo el r�gimen mon�rquico, nosotros no lo
reconocimos: mas tarde reconocimos la independencia de las
nuevas rep�blicas americanas, y nos abstuvimos todav�a de.
reconocer el nuevo imperio; entonces el gobierno del Brasil
nos envi� un encargado de negocios (se�or Ravelo) eon la
misi�n especial de recabar del Gobierno de la Union el re-
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conocimiento de su independencia bajo el sistema imperial :
no nos fu� ya, posible postergar por mas tiempo la declara
ci�n que el Emperador clon Pedro 1 solicitaba con tanto era

pe�o, porque habr�a sido una manifiesta violaci�n de un

principio qne religiosamente observamos en nuestras relacio
nes internacionales, puesto que es ineoncurso entre nosotros

y con repetici�n asi lo hemos declarado y practicado luis-

la ahora desde nuestra, existencia de naci�n independien
te, epie todos lox pueblos tienen derecho incontestable de
constituirse bajo el sistema de gobierno ele su elecci�n, cual

quiera que �l sea�Nos habl� con perfecto conocimiento y

propiedad sobre nuestra cuesti�n pendiente con el Brasil y
sus consecuencias probables: comprendimos que estaba bien
instruido de todos los antecedentes. Nos deseaba el mejor
�xito si le guerra estallaba; pero declar�, con este motivo.

que el gobierno ele los Estados Unidos se abstendr�a de in

tervenir y guardar�a la mas estricta neutralidad; porque tal
era el esp�ritu de su sistema administrativo en las euestio
nes de las otras naciones.

Una ocurrencia del momento suspendi� esta conferen

cia; el presidente Monroe nos dijo que tenia que atender
� otros asuntos que lo llamaban con urgencia; pero nos inst�
� que repiti�semos una segunda, visita lo mas pronto qne nos

fuera posible.

111.

2.a Conferencia 16 de octubre de 1824.

El se�or presidente, despu�s del mas amable y afectuo

so recibimiento tom� la .palabra y volvi� � repetir : Que te

miendo con sobrados motivos que la Francia despu�s de sus

buenos sucesos en Espa�a; tratase de espedicionar sobre la

Am�rica del Sur, hizo la solemne declaraci�n qne se registra
en su mensaje anual al congreso de 1823, en virtud de la

que se comprometi� de un modo inequ�voco � patrocinar la

causa de los nuevos Estados de Am�rica, en el caso � que se

refiere el mismo mensaje : y que ademas requiri� al gobierno
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ingles le manifestase cual seria su conducta siempre que otra

potencia, cualquiera, que no fuese la, Espa�a, interviniese � se

lanzase con fuerza, armada para subyugar las antiguas colo
nias pidi�ndole que franca y abiertamente se pronunciase
acerca de sus ulteriores miras y regla ele conducta en el preci
tado caso. Que � consecuencia de esto el gabinete Brit�nico
contest� del modo mas satis �acto r�o acompa�ando la declara
ci�n y discursos ele Mr. Canning en el parlamento, adoptando
y proclamando el principio establecido por el gobierno de la
Lbnion. Que tales procederes desconcertaron al gabinete de
las Tullerias, impidi�ndole llevar � cabo sus miras hostiles.

Que alentado por el buen �xito que la sugesti�n habia

tenido, invit� al Gobierno ingl�s para que reconociexe la in

dependencia ele los nuevos Estados Americanos: proceder es

te enteramente conforme y consiguiente con las buenas dis

posiciones cpte recientemente habia. manifestado en la esprc-
sacla declaraci�n; y por el cual se pondr�a perfectamente de

acuerdo con el gabinete de Washington, para coadyuvar mas

oportuna y eficazmente, y convenir en los medios que debe

r�an emplearse toda vez que fuese preciso salir al frente para
llenar los compromisos contraidos en favor ele los nuevos

Estados de la Am�rica del Sur, y oponerse � los amagos y

pretensiones de la �Santa Alianza, de la que nada, tendr�an

que temer estando unidos los dos gobiernos.
Esta proposici�n fu� hecha por el intermedio del Minis

tro de los Estados Unidos en Londres, el que dirigi�ndose
�\ Mr. Canning recibi� de este por toda contestaci�n, que no

era aun llegado el tiempo oportuno de verificar el reconoci
miento cpie se solicitaba; y qne el Ministro ingles no habia
entrado en ulteriores esplieaeiones de los motivos que tu

viera su gobierno para postergar tal reconocimiento.
Que en aquel tiempo existia en Norte Am�rica un parti

do muy exaltado y deseoso de que el gobierno tomase una ac

titud mas decidida en favor de las rep�blicas Sud-Ameriea-
nas en su contienda con la Espa�a, pero que �l (el presidente)
habia cre�do mas prudente y mas �til � los nuevos Estados,
conducirse del modo epie habia ya. manifestado; porque ha-
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hiendo intervenido de hecho, las domas naciones se habr�an

abrogado el mismo derecho, loj que naturalmente habr�a

er�jamelo una gran guerra cuyos efectos no era f�cil preveer;
y que siendo adversos el mismo partido exaltado culpar�a
indudablemente al Gobierno por su imprudencia.

Que la marcha y conducta que habia observado, la crey�
tanto mas favorable � las nuevas rep�blicas, cuanto que �l
estaba firmemente persuadido que lo que mas podia conve

nirles en su actual lucha, con la Espa�a, era evitar que nin

g�n otro Poder Europeo intervinies-- en ella � mano arma

da, puesto que siendo tan manifiesta, la debilidad � impoten
r�a de la Espa�a, el �xito no podia ser dudoso si esta naci�n

tenia que sostener solo y sin auxiliares la guerra contra sus

antiguas colonias.

Que el gobierno de la Union al proclamar aquella decla
raci�n habia tomado todas las medidas necesarias para ha

cerla efectiva, fortificando sus costas, aumentando su arma

da, y enviando parte de ella � distintos puntos y lejanos ma

res; y cpie al hacer este alarde de sus fuerzas navales, tuvo
por objeto poner en evidencia ante las naciones europeas

que est�bamos apercibidos y prevenidos para obrar con vi

gor y eficacia en. caso necesario.

En este castado, el ministro argentino vista la. franqueza
y espontaneidad con que el presidente se habia expresado,
aprovech� la oportunidad para pedirle se dignase informarle

sobre las actuales tendencias y proyectos de la Santa Alianza,
sus miras y su interres colectivo y el particular de cada une

de los Poderes que la componen con respecto � las rep�blicas
del Sur ; asi como de las razones � motivos cpie pudiera abri

gar el gobierno Brit�nico para no haberse decidiclo � recono

cer la. independencia de los nuevos Estados soberanos que
habian surgido en la Am�rica, del Sur; haci�ndole al mismo

tiempo presente, que S. E. comprender�a f�cilmente, cuan

interesante �aria para el gobierno Argentino la adquisici�n
de tales conocimientos emanados de persona tan altamente

instruida y caracterizada.
Contest� d presidente cpre tendr�a gran placer en satis-
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facer la justa curiosidad del ministro Argentino. Que �l no

habia cesado de recomendar � sus ministros en las diferen

tes Cortes Europeas, para, que seg�n las distintas miras �

inclinaciones que descubriesen, templasen en unas la mala

disposici�n que pudieran notar aun hacia las rep�blicas Ame

ricanas, influyendo lo posible en todas para acelerar el mo

mento tan deseado del reconocimiento.�Que cuando el go

bierno Norte Americano reconoci� la independencia de las

nuevas rep�blicas, el Emperador de Rusia se habia manifes

tado complacido de que dicho reconocimiento no alterase el

sistema, de neutralidad que habian observado los Estados

Unidos, � lo que �l (el presidente Monroe) contest� que la

neutralidad no debia entenderse sino en el caso de que nin

g�n otro poder, eseeptuando la Espa�a, se ingiriese en la

cuesti�n que se debat�a con las armas entre esta naci�n y sus

antiguas colonias.�Que se complac�a en asegurar al Minis

tro Argentino, que existia la mas estrecha amistad entre el

Emperador de Rusia y el gobierno de los Estados Unidos;

que tenia fundados motivos para creer que el gobierno Ruso

no entrar�a en ning�n plan que tuviese por objeto directo

una. lmstilidad contra la Am�rica del Sur ; que esta misma

disposici�n le habia sido confirmada por medio del Ministro
Ruso Bar�n Tuyll, � la saz�n en Washington, � nombre
del Emperador Alejandro ; y cpie cuando el gobierno de la

Union se dirigi� � algunos gobiernos Europeos para recabar
de ellos qu� reconociesen la independencia de las nuevas

rep�blicas Americanas, encontr� en el gabinete de San Peters-

burgo menos resistencias que en los dem�s.

Que eon respecto � la Inglaterra., �l habia recientemente.

y por segunda, vez, invitado � su gobierno al espresado re

conocimiento, y qne habia recibido la misma contestaci�n

que la, vez primera.�Que no podia atribuir � otro principio
la, conducta indecisa de la Corte de Londres, cpie al influjo de

las personas arist�cratas (Torys) que dominaban el gabine
te del Rey.�Que Mr. Canning se encontraba contrastado en

tr�el pueblo que anhelaba por el reconocimiento y la aristocra
cia cpie lo resist�a, pero que la opini�n dominante de la gran
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mayor�a � lavor de la independencia, era suficiente garan

t�a para los nuevos Extadox de no tener nada que recelar del

gobierno Ingl�s: siendo por el contrario ele esperar (pie,

acrecent�ndose dia � dia esta favorable opini�n, el gobierno
brit�nico se decidir�a al fin � condescender con ella, porque
<jxfe proceder estaba ademas vinculado al inter�s comercial

bien entendido de la, Gran Breta�a.

Que con referencia � Ja Francia, el gobierno elel rey ha

bia comprendido cpie la Espa�a era incapaz por x� sola para

volver � subyugar sus antiguas colonias; as� es que bien per

suadido de esta incapacidad, cpiiso auxiliar � la Espa�a pa
ra facilitar el. aogro ele tal empresa; y que tal auxilio habr�a

infaliblemente realiz�ndose, si el mensage de que se ha hecho

menci�n del Gobierno de lox Estados Unidox (1823) y la de

claraci�n an�loga, del gobierno ingl�s no hubieran retra�do,
de su prop�sito al gabinete de Saint Cloud.�Que este gabine
te, no obstante abrigaba la creencia cpie los principios re

publicanos no estaban bien cimentados en la Am�rica del

Sur; y que por el contrario la gran mayor�a de sus habitan

tes se inclinaba al establecimiento ch' monarqu�as.
Que esta misma creencia habia prevalecido en otros go

biernos Europeos; y esta opini�n era sumamente1 perjudi
cial � las nuevas rep�blicas, por que fomentando la esperan
za ele aquellos gobiernos de establecer el r�gimen mon�rqui-
co en la Am�rica antes espa�ola, postergaba la �poca de su

reconocimiento como naciones independientes.
Que �l continuar�a sin interrupci�n y con decidido em

pe�o, haciendo los mayores esfuerzos en favor de los nue

vos Estados, pero que era tambi�n indispensable que sus go
biernos respectivos ofreciesen � la Europa, pruebas pr�cticas
del error de su juicio, y del esp�ritu democr�tico de las

masas, si es �pie en realidad existia. . . .

Como al llegar � este periodo ele la conferencia el "Mi

nistro Argentino notase que el presidente vacilaba en con

tinuar, revelando al parecer cierto embarazo y retracci�n

de esplicarse abiertamente, tomando la, palabra le indic�,
que no alcanzaba � comprender la causa que podia haber
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inducido � los gobiernos europeos para fundar esperanzas
m la, facilidad de establecer en Am�rica gobiernos mon�r

quicos, siendo as� qu� por el contrario todo conspiraba, en

ios nuevos Estados � que no pudiera radicarse otro sistema

�ie gobierno que el representativo republicano, �nico que la

opini�n general admit�a, y el �nico tambi�n realizable aten

didas las especiales circunstancias de lox1 pueblos que lo

liar�an indispensable y necesario; a�adiendo, el ministro, que
nada podia serle tan lisongero, igualmente que � su gobier
no, como cpie el se�or Presidente habi�ndole con franqueza.
y sin reticencias, se dignase comunicarle la sabidur�a de
sus consejos sobre todo aquello que. � su juicio, pudiera.
interesar al gobierno epie el ministro, representaba.�Enton

ces el se�or presidente contest�, que lo baria con gusto y
con toda la franepieza, �nteres y cordialidad de sentimientos
de que se hallaba animado en favor de- la Am�rica del Sur.

Es indudable, continu�, que todos los gobiernos de Am�

rica no han marchado �n el curso de la. revoluci�n con

tra la Espa�a, de un modo igualmente firme y uniforme ; que

algunos han fluctuado sobre el sistema de gobierno que de

ber�an adoptar; cpie otros se han pronunciado en algunas.
�pocas por el establecimiento de monarqu�as, y que estas.

manifiestas tendencias han ciado p�bulo � la esperanza de

los altos poderes europeos. Es este un obst�culo cpte los mi

nistros Norte-Americanos han encontrado, cuando han que

rido persuadir � los gabinetes europeos que la .Am�rica no

aspiraba, ni podia tener otra forma de gobierno que el repu
blicano ; pues se les rearg��a, citando hechos consumados,

que la opini�n no estaba en Am�rica decidida y bien pro

nunciada, como se les decia, � favor de un tal sistema de go
bierno.

Si la Am�rica del Sur est� decidida como V. me dice.

y yo estoy persuadido por los informes que he adquirido.
� establecer el sistema republicano con csclusion ele cual

quier otro r�gimen de gobierno, porque no haberlo ma

nifestado siempre de un modo solemne y espl�cito desde el

principio de su revoluci�n, que no diese lugar � interpreta-
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(�iones contradictorias I

Mientras cpte en algunos de lox gobiernos que componen

la Santa. Alianza prevalezca la. opini�n de ser factible el es

tablecimiento de monarqu�as en el continente Americano.

se conservar� hostil, y esta actitud no cesar� hasta tanto se

convenzan de la imposibilidad de practicarlo y esta convic

ci�n son los gobiernos ele los nuevos Estados los cpie deben

producirla con procederes pr�cticos � incontestables.

El ministro, como era su deber y es de suponerse, hi

zo todo lo posible para desvanecer algunas impresiones si

niestras <pte, como se ha espuesto, manifest� abrigar el se

�or presidente Monroe con respecto � la marcha ambigua
de algunos Estados de Ahi�riea en ciertas �pocas de su his

toria revolucionaria, referente al sistema de gobierno epie de

bia regirlos; esforzandose en hacer comprender al presiden
te, por medio de la esplicacion y esclarecimiento de algunos
hechos, cuan infundadamente habia sido censurada la con

ducta de algunos gobiernos Americanos, por efecto ele falsas

y hasta, intencionales interpretaciones del esp�ritu de par

tido; y tambi�n porepte con frecuencia, se habian tomado los

conatos de un muy corto n�mero de individuos por la opi
ni�n de la mayor�a (1)

IV. . .

Cuan prestigiosa, era la expresi�n cordial y afectuosa de

acpiel respetable anciano : �ltimo representante notable de la

guerra de la independencia, en la que desempe�� el ron hono

r�fico de ayudante elel inmortal Washington : y que antes de ser

elevado al alto puesto de presidente de los Estados Unidos.

habia desempe�ado las funciones de ministro plenipotenciario
en varias cortes ele Europa, y �ltimamente las de Secretario

de Estado. Al considerarlo tan elevado � la mas alta es

cala social de su pais, por sus virtudes, su patriotismo.
su saber y su esp�ritu democr�tico � al observarlo al mis-

1. Se lia extraviado el resto de esta conferencia; pero sn conti
nuaci�n hasta el fin fu� constantemente sobre el misino tema.
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mo tiempo tan afable, tan llano y simp�tico en sus mo

dales y en sus amistosas espresiones de benevolencia, pero sin

derogar de xu alto car�cter y dignidad ; y en fin, al disfrutar
de esa espansion sincera de un hombre culto y de una honra
dez proverbial, cuyo inter�s por la causa Ameriaana.se hacia

patente por la emoci�n visible en su rostro y en sus palabras
impregnadas de unci�n, el ministro y el secretario se des

pidieron conmovidos ele tanta bondad. Habian conocido
el tipo mas puro y sublime del car�cter genuino y sin osten

taci�n ele un verdadero dem�crata, de una alma elevada y
eminentemente republicana. Virtudes estas de que el presi
dente James Monroe dio constantemente las pruebas mas

pr�cticas en el dilatado periodo de su vida p�blica. Al sepa
rarse de la presidencia de la gran naci�n, epie desempe�� du

rante ocho a�os consecutivos, se retir� � su establecimiento
rural en un condado de Virginia, en cuyao distrito desempe��
las modestas funciones de Juez de Paz ! Ejemplo sublime de

abnegaci�n y de austera virtud democr�tica, digno por cierto

de ser imitado por los que �se precian de pertenecer al credo re-

trublieano.
Toda la Am�rica del . Sur debe al finado James Mon

roe un �ntimo y perdurable recuerdo de gratitud.: sin su fa
mosa declaraci�n, ambos continentes habr�an sido teatro

de una guerra, prolongada y sangrienta- de reconquista, sos

tenida contra�a Francia y la Espa�a. Loor eterno al ilustre

�Monroe

TOMAS IRtARTE.

Buenos Aires, junio de 1866.



DESCRIB� TON �KISTOSKA

DE LA

ANTIGUA PROVINCIA DEL PARAGUAY.

(Continuaci�n.) (1)

He dicho que no se puede calcular el n�mero de ganado
vacuno; pero se puede decir que la Provincia redunda de es

ta especie ; por que en los veinticinco a�os de opresi�n y ti
ran�a en que la mantuvo el Dictador, cesaron los obrajes de

madera, de la, yerba-mate, y la, carrera del rio, en los cuales
se consum�a mucho ganado vacuno. El caballuno no ha si
do muy abundante, como lo es en �l Entre-R�os, de donde se

prove�an los Paraguayos de numerosa, caballada, buena y

hermosa; asi como de mulada para el tr�fico de los yerbales.
que son mas fuertes que los caballos, para las conducciones

y saca de los montes hasta lox embarcaderos. Aunque los

campos son aparentes para la cria de mu�a, no se dedican los

ganaderos � ella, acaso por que es tard�o y escaso el procreo de
esta, especie h�brida ; sin embargo, no faltan las precisas para
el. servicio.

Fuera, del consumo del ganado vacuno en el abasto de la

capital y sus alrededores, que ascender� � cincuenta mil ca

bezas por a�o. sin el de las Villas, Pueblos de indios, de las

Estancias, y dem�s habitantes de los valles y Partidos, se

�onsumi� tambi�n muchas toradas en los yerbales, obrajes dc-

1. V�ase Ja p� j loo.
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maderas, y por la tripulaci�n de los barcos, por cuya ra

z�n no hay tradici�n, que ele aqui se hubiesen hecho sacas, pa
ra lax Provincias de abajo ; antes al contrario, elel Entre-R�os

se introduc�an � esta, continuamente ganados de toda:, especie,
cuyos campos son mas fecundos y n�as sanos cpte los del Para

guay, en cpie � mas de ser tard�o el procreo, muere tambi�n
de gusanos el terneraje y potrillaje, principalmente en el ve

rano.

En las monta�as de que abunda la Provincia, hay mu

chas maderas de diferentes clases, cuyos nombres en la ma

yor parte se ignoran. Las mas conocidas y las cpte mas se

veian, son los Cedros ele magnitud singular. Los Ceelror�:

semejantes � los verdaderos. Los Lapachos (Tay�) de tres

clases. Ibirar�; Pctereb� blanco, hasta ele treinta varas ele

largo, y Negro (Zarzafr�s.) Vrundeis, de dos cahdades. P �-

lo-blaneo; Alorozimo; Tatan�. (1) El Guayaib�, mui semejante
al coraz�n del nogal, �til para balustres, pilares, testeras.

de cujas y otras obras. El Guayacan muy duro, fra

gante, pero fino y lustroso, sirve para '/ api-.-ht s cpie son de-
mucha duraci�n. El Timb�, que hay en abundancia, grue
sos y corpulentos desde diez y seis cuartas hasta treinta;
liion que los de este grosor son raros, de que se hace canoas

y hateas. Todas las dichas maderas son �tiles para em

barcaciones, para edificio, para jnuebles y trastos ele casa

tablazones y tiranferio. Hay un �rbol llamado Frunt�ei-par�
(overo) de unas vetas particulares, del cual se fabrican c�

modas, sillas: cujas, mesas, escaparates � papeleras, cam�n

cilios, taburetes, canap�s, marcos de cuadros y otrax obras.
que han sido apreciables en las provincias de abajo, (36) asi

35. Esta madera aiiiai-if�-, qne en la construcci�n noval se des
tina � "curvas,'' es incorruptible, tortuosa, ar.nv tijera y tem�as �-I
clavo��emerjan-te a! amianto, resiste � la llama y, aromatiza�- e.I hierro.
que 1.a troza�El se�or Du-Ciraty, .en su obra citada, dedica un est�nse*

capitulo � .estos �rboles montuosos�A. .1. 'O.

3(3. Esta es Ja mad-eou negra, lanirque diferente -por sus -vetas

"overas," que � cansa de su .resistencia se. lia confundido, siempre
con ei "Jacaranda" trat�ndose de los vetustos muebles llamados
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como las otras maderas, arriba dichas; pero ya nada se

trabaja, hoy de exta madera, desde que se descubri� el
Morosib� amarillo, que ex mucho mejor que el Urundci

par�.

Aunque regularmente en la mayor parte de la campa�a
se encuentran maderas de lax dichas arriba, no pueden bene

ficiarse, xino en las inmediaciones de los riox fondables, por
ser sumamente dif�cil y costosa, su conducci�n de otra parte.
que no sea. ele su cercan�a : y axi por exta raz�n, y por (pie son

mas apreciablcs y mas sanas por la esperiencia, se hacen los

cortes de maderas y se establecen los obrajes en las costas ti

los rios � � corta distancia del Jejiii-Guaz� y J< jui-AIiiii. en

Curuguat�; y del Tebicuar�, desde Villa Rica, hasta AI 'bu

ya p, i.

El. Tebicuar�, mayor rio que lox antedichos, ha xido por
donde se ha extra�do mas madera ; porque � mas de haber
muchos montes abundantes ele madera en sus inmediaciones, y
en sus costas, desde mas arriba del puerto ele Yuti, hasta Ar

recifes; hay tambi�n riox fondables quedesaguan en �l: como
d M'burapei y el Pir�porar�, por lox cuales se conducen en

jangadas chicas hasta el Tebicuar�, las maderas trabajadas en

los montes distantes de exte rio. Los obrajes de madera, piden
mas costos , y demora, que lox de la yerba-mate: porque para

aquellos es preciso abrir Varaderos anchos para sacarlos de
los montes y arrimar al rio � costa, ele mucho trabajo para
formar las jangadas, fabricar piraguas, garandumbas, bar

cos y canoas, (pie se hacen muy hermosas y graneles, asi ele ta

blas de cedro como ele Timb�. I

"pi� de s�tiro" � de "vaqueta" (por sn �asiento) y cuya escases

lince que sean. biise.'~auo.s hoy con ipas�on y como objetos de curiosidad
v tajo .por los aficionados � antiguallas. Ademas del Paraguay, se

constru�an dichos muebles en Tucuman y sobre todo eu Rio ele
Janeiro, de donde ven�an los mas prolijos y acabados trabajos de
t'inlla. y mosaico em palo de rosa, nogal y 'duro, para adornar con ellos
los ostentosos y ':r.onumenta�es estrados de nuestros antepasados que
ced�an el lugar de preferencia ial grave damasco espa�ol y al s�lido

espejo veneciano, de marco de cristal can arabescos .alindados, incrus-
Liciones de metal amarillo y cornucopias de az�far.�A. ,1. C.
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El pueblo ele Jes�s, tiene tambi�n monta�as muy abun
dantes de buenas maderas, y de ellas se sacaban y condu

c�an �, Buenos Aires por el rio Tebicuar�, jangadas y pira
guas graneles cargadas de madera y yerba-m�ate, como

tambi�n lo hacian los pueblos de Trinidad � Itap�a, por el

Paran�.

Pero hace veinticinco a�os, que no se trabaja ya, en

maderas ni barcos. Antes se han podrido en la rivera de la

capital sobre trescientos buques grandes y chicos, sin que

por eso hubiesen hecho falta en Buenos Aires las maderas

del Paraguay, pues se provee de este art�culo del Brasil, do

Norte-Am�rica, de donde le traen mas barata y con abun

dancia; con que aun cuando se volviera � entablar ei comer

cio con los pueblos de abajo, y se condujesen maderas, no se

lograr�a el lucro ventajoso que se reportaban antes los obra

jes. Ahi est� la protecci�n del comercio que el Dictador

prest� � los habitantes del Paraguay, deseando perjudicar �-

los pueblos .Argentinos prohibiendo la estraeeion de made

ras de aqu�, y privando la navegaci�n del rio y esportaeion
de los frutos y otras muchas producciones del pais, perjudic�
�obremanera � los Paraguayos y mas que � tocios al erario na

cional; por cuya causa se perdieron muchas jangadas y pira
guas grandes cargadas de madera, asi como tambi�n cente-

nares de miles de arrobas de tabaco y yerba-mate que ten�an

acopiadas los comerciantes. (37) Asi los empobreci� y em

pobreci� �. Ja provincia, priv�ndola del percibo de mas de

treinta millones de pesos en met�lico y en otros art�culos de

que carece.

Desenga��monos, los pueblos argentinos subsisten y sub

sistir�n, s� adelantan y se adelantar�n sin el Paraguay, por
su industria, por su comercio y concurrencia estrangera.
La esperiencia de mas de tres siglos que llevamos de poblaci�n,
nos demuestra y convence de esta verdad.

Todas las referidas maderas, son de mucha duraci�n y

consistencia corno se velan en las embarcaciones que navega-

37. Cosa �incre�ble. Cegados ya Jos zanjones de la ciudad, se-

axTOJaban -al rio, inmensas cantidades de ella..� 'A. J. O.
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han por este rio y el Paran� hasta Montevideo, y d�ndoles '" ea

duran mucho mas sin necesidad de refacci�n. Se han fabri
cado fragatas grandes en la Angostura y en d I'ilur. y han si

do famosas en el mar.

En las monta�as y bosques hay una planta de que se

fabrica ei Caraguat� � c��amo. Dicha planta es especie de
anan� y semejante en la penca y frutos, � la pina hortense
Las Iguanas � tey�s, 'lagartos terrestres que se mantienen en

cuevas subterr�neas) y las aves son las que comen la pina (pie
d� la planta de que se trata : al paladar del hombre es ins�pi
da. Cuasi todos los bosquex est�n llenos de esta planta, (pu
se cria bajo de sombra y muere fuera de ella. (38"i Se bene

ficia del modo siguiente: se arrancan las pencas mas largas.
las (pie se echan al agua y se 'dejan en ella hasta pudrirse;
en tal estado se tira con la mano la piel � cascara que ele

uno y otro lado cubre las hebras que contiene la penca ; de

este-modo se beneficia con facilidad, y se sacan los filamentos

cpie en lugar de estopas, sirven muy bien para calafatear los

buques, coser zapatos y otras cosas. De esta planta se saca

tambi�n la Ibira (pero sin podrir las pencas) con qu� se

maneja el tabaco. El verdadero nombre de esta planta en

guran� es Ibira y no Caraguat� como impropiamente la lla

man, siendo tan diferente � aquella : pues el ('araguato tiene

pencas mas recias, llenas de espinas, punzantes, duras, y no son

filamentosas; d� fruto en racimos � semejanza de los de Paco

lla, �> mas bien de los de uvas; del fruto de Caraguat� se hace

miel, aunque no dulce, pero gustosa, verm�fuga v �til para la

digesti�n.
Las hebras sacadas, como epieda dicho, de la Ibira �

ll�mase Pita, son fuertes y de elllas se hacen cordeles del gro-

38. Pare.ee que el autor confunde esta plauta " bro r.eti�eea "
con la "ibira.," la. cual aunque semejante � la. primeria solo se. encuen
tra en los montes, � diferencia de 'aquella de que se trota en el testo
que .abunda "aun, en los campos," y sus fuertes filamentos id�nticos
al "jute" de la India, �sirven para, calafetear, hacer cordeles, tegidos,
etc. Su frC.vn es dulce .y por la fermentaci�n produce un buen
aguardiente y se pretende que asi como el "Alamon" �es un poderoso
verm�fu,go�El �-nJeo empleo que se d� � la Ibira, se reduce � amarrar

van ella los mazos de tabaco �del pa�s.�A. J. C.
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sor que se quiera. Los Payagu�s, son los (pie mas trabajan
estos cpie ellox llaman li�a para pescar ,- los hacen sin torno

ni mas artilcio. que torciendo las hebras sobre el muslo con

la mia�o. Con uno de estos cordeles, que son delgados, se

hizo la esperiencia siguiente: Se at� de firme en alto una

punta y � dos varas de largo, en el estremo opuesto, se co

loc� de peso m�s de cien libras, y no ae rompi� el cordel
hasta haberlo cargado con 124 libras; se midi� entonces su

circunferencia en la rotura cpte se hall� de cuatro lineas 9 6 j 100
del pi� de Castilla. (39) Parece que una cuerda de c��amo
de doce lineas de circunferencia, siendo de buena calidad, y
trabajada cerno se acostumbra en los Arsenales, se rompe
con la carga de 633 libras y como la resistencia es como los

cuadrados de la circunferencia, haciendo la proporci�n, se

deduce cpre una. buena cuerda de c��amo de cuatro lineas

y 96 1 100 de otra circunferencia, debe romperse eon ciento

ocho y media libras; y la linea de Ibira seg�n la esperien
cia, aguanta hasta 124; con qu�, esta materia es mas propia
que el c��amo, � que se parece en flexibilidad y color. De
esta comparaci�n se deduce, que un cable de Ibira de doce

pulgadas, aguantar�, lo que otro de doce pulgadas, diez y me

dia l�nea de -c��amo. Se ha remitido � Europa .alguna por
ci�n, para que de ella se hagan lienzos, lonas, cables, y se

comparen los costos con las utilidades : pero no ha habido

resultado hasta ahora. El Gobernador don L�zaro de Ri

vera que entr� en esta provincia y se recibi� del mando en

c� mes de abril ele 1796, puso f�brica de cables y amarras;

la primera del Caraguat� � Ibira y la segunda de Hucmbcpl
de decia que era para los barcos del Rey : la verdad en su lugar.

A imitaci�n de lo que se trabaja de la referida planta
se fabrican amarras de ouemb�, que se cria en los �rboles

qne tienen parte de corrupci�n, � manera de junco, como

de una pulgada de grueso, y termina y cae sobre la tierra ;

la hoja es semejante � la de Achira, su fruta como una espiga
de ma�z. Se arranca del �rbol en que est�n prendidos los

39. Este dato suponemos tomado del manuscrito de A�mirre va
�mencionado.�A. 3. C.
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juncos, y se saca de ellos la cascara que es delgada, la cual

se coloca en manojos: estas se tienen en el agua por 15 � 2n

dias. y preparada ele esta manera, se �abriean de ella, la sirgas

� modo de cables, y sirven para amarras de barcos, toas �

esp�as: son fuertes y conserv�ndolas bajo del agua, son

mas firmes y consistentes, y duran mas que �as del Ibira

que se pudre.

ALARIANO A. MOLAS.

(Continuar�.)



LITERATURA

JUSTICIA DE DIOS

I.

Una elecci�n de municipales en Potos� en 1563.

Luego que se descubri� este mine
ral, fu� tan fecundo de hombres como

de metales, y naci� �la villa imperes)
de Potos� en la cuna de su cerro.

("Marqu�s de Castel Fuerte.�Memorias de los Vireyes
que han gobernado, el Per�.'' Tomo III. p�g. 171.)

Pocas 'Ciudades en los antiguos dominios espa�oles en

Am�rica se .establecieron en un sitio mas insalubre, ni bajo
mas halagadoras perspectivas para aquellos colonizadores

que buscaban la riqueza r�pida. Fundada durante la gue
rra civil de Pizarro, cuando el territorio del Per� ardia en

bandos enconados y vengativos, es de aquellas poblaciones
en cuya fundaci�n no observaron las f�rmulas y ceremo

nias que se usaban en aquellos tiempos.
Ell capit�n Juan V�Harroel, el capit�n Diego Senteno.

el capit�n Santardia y el maestre de campo don Pedro Co-

tanico, fundaron sin pensarlo aquella poblaci�n, deslum
hrados por el casual descubrimiento ele Guallpa. Potos�
naci� de la codicia de aquellos capitanes, y no se preocu
paron por �esto de fundarla como los usos prescrib�an. No
tenian poderes para hacerlo ni el estado pol�tico del pais
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permit�a recabarlos del gobierno cantea! de la colonia.
Esta omisi�n dio origen � las vanidosas � interesadas

pretensiones ele la autoridad de la ciudad de Chuquisaca,
t.ttc situada � veinte leguas ele distancia del partido de

Charcas, pretend�a jurisdicci�n en Potos�, fundada en la pro
vincia de Porco. Aquellas autoridades que malgastaban el

tiempo en rencillas de aldea y fueros y preeminencias es

t�riles, daban � lax cuestiones de jurisdicci�n un calor pa
recido al de las luchas ele les partidos pol�ticos de la o lo-
nia emancipada.

El cabildo de Chuquisaca obtuvo de la Real Audiencia
ce los Reyes, que .obligase � los pobladores ele Potos� � obe
decer al magistrado que fuese nombrado por el corregidor
de la ciudad dominadora. Obtenido el privilegio de que se

envanec�a Chuquisaca, nombraba un teniente de corregidor
para el gobierno de la villa fundada por Villarroel.

Si los pobladores de Potos� hubiesen observado los usos

y costumbres de las fundaciones de pueblos y ciudades, ha

br�an erigido el cabildo, justicia y regimiento, autoridad
local y propia de cada ciudad, con lo que quedaba emanci

pada basta cierto grado de las otras poblaciones ; pero la

omisi�n de aquellas formalidades habia encendido la codi
cia de la ciudad vecina, condecorada con el pomposo nombre
de ciudad de la Plata.

El general don Pedro Hinojosa halda dispuesto desde

Chuquisaca, como corregidor de esta ciudad, venir con tres

regidores para formar cabildo, y nombrar oficial Real para
el mejor gobierno de la nueva poblaci�n. Por este medio

qued� instaurada la autoridad, y �este fu� el origen de la

dependencia en cpte se encontr� Potos�.
Los vecinos no hicieron resistencia, pero en una segun

da reuni�n nombraron seis regidores, vecinos ce la misma

villa, bajo la condici�n que en toda junta para materias

graves serian llamados los regidores de Chuquisaca. bas

tando la presencia ele uno para celebrar cabildo.

Resueltos estos puntos, regresaron los regidores de

Chuquisaca sin dejar claramente deslindados sus derechos,
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de manera que cada junta daba m�rjcn � acalorarlas dispu
tas y eran lides en las cuales los bandos y parcialidades de
la villa tomaban parte principad. Juntas hubo que termina
ron � pu�aladas.

Los seis regidores iban armados de espadas, cotas y

pistolas, y las discusiones termin�banse en re�idos duelos
en el local consagiraicto � discutir los intereses de la comu

nidad, sin cpie audiencias ni vireyes lo pudiesen impedir, dice
Mart�nez y Vicia.

Diez y seis a�os habian transcurrido en este desorden,
que para evitarlo muchas veces suspend�an sus sesiones por

largos periodos.
Trat�base de elegir en 1563 alcaldes ordinarios para

Potos�, y con el objeto de presidir la elecci�n vino el regi
dor de Chuquisaca don Juan Lucero Cigali, el cual como

decano deb�a gozar de la precidencia.
�Mientras tanto los regidores de la villa tenian ya ele

jidos dos nobles vecinos de ella para el oargoi, y de Chuqui
saca habian enviado otros dos.

El primero de enero era. el clia. de la elecci�n, y reuni

dos en la sala del Ayuntamiento, se dividieron en dos bandos

para sostener las respectivas candidaturas. Eimpez� la dis

puta con descompuestas voces y alegaciones apasionadas,
sobresaliendo �en lo .descort�s y desvergonzado el decano

don Juan Lucero Cigali, aimienazando al Ayuntamiento con

un golpe de estado para disolver ,el cabildo.
Alborot�ronse de ambos lados, las voces crecieron y

los insultos abundaron, hasta que el decano, los dos regido
res venidos de Chuquisaca y los que ellos hab�an nombra

do, salieron de la sala capitular.
�Mas luego les siguieron los seis regidores de la villa y

en la plaza .sacaron las espadas y acometieron � don Juan
Lucero Cigali : estremo � que se llega, � veces cuando no se

respetan las leyes. Al comenzar el lance le dieron dos esto

cadas que le causaron la muerte.

Los otros regidores mas listos � afortunados que Lu

cero, huyeron con presteza en medio de la algarab�a de
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aquella pendencia. Se apoderaron luego de los dos alcaldes

cpte estaban aterrados, y anularon las elecciones de sus per �

sonas. En seguida entraron � la sala del Ayuntamiento y

entregaron las varas, s�mbolo de la autoridad, � los que
ellos habian elejido.

'Sin p�rdida de tiempo ante aquellos mismos alcaldes

dieron los descargos por la. muerte de Lucero, quienes les

se�alaron sus respectivas casas por c�rcel, mientras daban

parte � la Real Audiencia inmediata.

Trab�se entonces un re�ido pleito entre los dos cabil

dos, terminando la contienda por resolver el de la villa

imperial la emancipaci�n absoluta del de Chuquisa ca� �

quien atribu�a Los disturbios y pendencias que originaban
el pleito. Para obtener esta pretensi�n se cliirjieron al go
bierno ele la ciudad de los Reyes, como � la autoridad mas

alta, � la que estaban sujetas las ciudades de la colonia,
manifestando resueltamente cpie, por manera alguna reci

bir�an en acidante � los regidores del Ayuntamiento de

Chuquisaca. por que siendo la villa iimiperial "tan rica, tan

grande, tan noble" y habiendo dado tantos millones � S. M.,
era mengua sujetarse al cabildo de otra ciudad,

A su turno el corregidor y Re j�miento de Chuquisaca
instaban no solo para que continuase sujeta � su jurisdic
ci�n, sino para cpie se fijase el n�mero de Regidores de Po

tos� en cuatro, debiendo concurrir seis de Chuquisaca en

todas las juntas.
Sorda � las peticiones de La villa, la autoridad ele Lima

resolvi� la competencia 'en favor de la ciudad de La Plata.

En mal hora dict� aquella resoluci�n, que fu� publica
da en Potos� ; porque inmiediatainiente el Ayuntamiento se

d.iriji� � las audiencias de Charcas y Lima diciendo resuel

tamente qne no quer�an semejante cabildo, que permitiesen sus

Altezas mantener la paz y evitasen las pesadumbres que
necesariamente vendr�an si se intentaba llevar adelante

aquella medida.
Dos sentencias contrarias � la villa recayeron .con el

ruidoso pleito de los cabildos de Chuquisaca y Potos�, y la
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autoridad de Lima inclin�se � favor de Chuquisaca.
En este conflicto recurrieron � un medio imitnora-1, pero

por desgracia muy eficaz�el inter�s. Tentaron la codicia
de los Regidores ele Chuquisaca, ofreci�ndoles una por
ci�n considerable ele piala para comprar su emancipaci�n del
cabildo de Potos�. El Ayuntamiento de la Plata acept� la
transacci�n ofrecida; y escriturada que fu�, recibi� treinta
ni 1 1 pesos met�licos.

Con �esta sttimia es fama se edific� el cabildo de Chu

quisaca.
Obtenida, as� la emancipaci�n, se dirij�eron � Felipe II

piara que aprobase las ordenanzas del cabildo de la Milla

Imperial. El Rey Le concedi� las mismas franquicias,
preeminencias y privilejios que tenia el Ayuntamiento de

Sevilla, por Real c�dula datada en Segovia � 10 de agesto
de 1505. se�al�ndole armas � la misma villa. (1)

iBl .n�mero de Regidores debia ser veinte y cuatro, se

g�n la Real c�dula, pero la costumbre lo ha limitado �. la
mitad. Lo presidia un cornegidor, con oficio de justicia
mayor y t�tulo ele general, dos alcaldes ordinarios, dos de,
Santa Hermandad, el alguacil mayor, alf�rez Real, un al

calde provincial, un procurador geraeral, un depositario ge
neral, un fiel ejecutor, el tesorero ele la Real Casa de Mo

neda, el contador, y el escribano de residencia. Veinte y seis

personas compon�an el muy noble y muy ilustre Cabildo y

Ayuntamiento de la Villa Imperial de Potos�."
De manera, cpte la elecci�n de dos alcaldes ordinarios

en enero de 1563, fu� or�gen de un intrincado pleito y de

la emancipaci�n del cabildo de la ciudad.

II.

El corregidor.
Creciendo r�pidamente la poblaci�n de Potos�, que en

riquec�a con sus opulentas minas � cuantos buscadores ele

fortuna quer�an vivir en aquel sitio, la codicia tent� al mis-

L "Historia de la Villa Imperial de Potos�" (M. S.) por don

Bartolom� Miartinez y Vela.
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mo corregidor de .Chuquisaca que resolvi� cambiar el asien
to de su autoridad � la rica Villa. En febrero ele 1564, don
Pedro Garr�on, que � la saz�n ieij.er�cia aquel cargo, se tras

lad� � ejercerlo en Potos�, con la mira de acelerar el au

mento de su caudal.

Carri'on ierra codicioso al estremo, y fu� atra�do por el

sebo de la ganancia para establecerse en la villa. La prime
ra medida que dict� fu� que todos Los que tuviesen indios
en encomienda, en sus minas, en su servicio � de cualquiera
manera, los presentasen el clia primero de cada mes para

pasarles personalmente visita, debiendo pagar � cada indio

dos marcos de plata al mies en aquel mism�simo d�a, entre

g�ndoles el metal en su presencia. Loes que asi no lo cum

pliesen eran penados por vez primera en cuatro mil pesos
de multa, por la segunda el doble y por la tercera perder
los indios y confiscaci�n de bienes.

Esta medida produjo la mas grande irritaci�n en Los

explotadores de Les pobres ind�jenas, per la intervenci�n

directa epie el corregidor quer�a tomar en beneficio, al pa
recer, de los infelices sometidos � servidumbre.

Nada mas humano en apariencia que la medida 'dictada

por Carrion, puesto que tend�a � garantir � los ind�jenas
del pago de su trabajo, del buen tratamiento de los enco

menderos, cuidando al mismo tiempo de su alimentaci�n y

vestido. Parec�a cpte la intenci�n elel correjielor era mejorar
la suerte de aquellos desheredados de todo derecho y ele to

da garant�a; v�ctimas de la codicia y de la inhumanidad de

ios vencedores. Panto mas noble y generosa era la actitud

asumida por el corregidor Carrion. cuanto que, se enajena
ba �a buena voluntad de los poderosos, de los mineros, de

los potentados, sin que pudiese contar con la gratitud ele

�bis ejue favorec�a su medida, porque era una raza t�mida y

sumisa, que no se fiaba en las frecuentes y falaces prome
sas de la autoridad. Sus amos i-inmediatos, los encomende

ros, podr�an castigarles y aun darles muerte�� quien har�a

justicia � su queja?
Pues bien, este auto que podr�a haber constituido la
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gloria de un magistrado recio, no era �en �el fondo sino una

manera nueva de esplotacion.
Veamos como la juzga Martinez y Vela.
Cuatro mil indios exist�an en la villa, y en cuatro me

ses que les llagaron � dos umareos de plata por indio, reco-

ji� .el corregidor treinta y dos mil marcos. Para �este �l se

recibi� del dinero- para proveer � los indios de ropas, de
n a�era que por una mano recib�a el pobre ind�jena los

im�neos de plata y por la otra los dejaba en. poder de la

autoridad; "sin que Los desventurados indios, dice el his

toriador, hubiesen sacado mas provecho que a�adirles cadi.
dia un pu�ado de maiz, y una manta y camiseta que se Les
dio por la primera vez, y por esto le doblaban los due�os
las tareas; tal fu� la avaricia y codicia de este corregidor.'"

Los espa�oles entonces se acercaron � Carrion y le pi- ,

dieron derogase su auto, ofreci�ndole que ellos tratar�an ca

ritativamente � los indios : creyendo' que, los treinta y dos

mil mareos que tan f�cilmente habia adquirido habr�an sa

tisfecho su codicia, y que se holgar�a, de propiciarse la bue
na voluntad ele los ricos. Mas Carrion se neg� por escrito �

tal revocatoria, haci�ndoles saber qu�', sino lo cumpl�an
har�a efectivas das penas.

Mientras tanto dos mercaderes apoyaban -� Carrion,
envidiosos, seg�n el sentir de Martinez y Vela, de la f�cil es

plotacion que se hacia ele los pobres indios, en �-. la cual ellos

no tenian. parte.

Los �nimos �estaban enardecidos : firnije el corregidor y
furiosos Los encomenderos. Terminaba el mes de julio, y
el primero de �agosto deb�an presentar nuevamente � la
visita el manso reba�o, y pagarles en la forma indicada.

Don Juli�n de Cu-pide estaba �en su casa con algunos
estreme�os y portugueses resueltos � no llevar sus indios
cuando se presentaron en ella dos mlinistriles .enviados por
ti 'corregidor, iintim�ndole que en aquel mismo dia presen
tase sus indios � la visita, pues era Io de agosto.

Don Judian, cuyo car�cter irascible estaba exaltado
con aquellos sucesos, al oir la intimaci�n, sac� su pu�al y
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i� �enterr� en el cuello del infeliz mensajero., d�ndole tantas

pu�aladas despu�s, que do dej� .muerto. Los. estr�emenos y

portugueses dieron de palos al otro hasta dejarlo hecho

pedazos.
Sacaron luego Los cuerpos � la calle y les pusieron es

te letrero:�Castigo � los mensajeros del avaro.
Vol� La noticia � Los o�dos del corregidor, quien tom�

sus armas, arm� sus criados, mand� por sus amigos�y sa

li� dando voces, pidiendo auxilio por el rey.
Cien hombres de todas armas se reunieron en el ba

rrio de los andaluces y castellanos.
A su vez don Juli�n habia armado sus criados, Llamado

sus amigos y alzado pend�n contra el corregidor.
Era preciso tomar por asalto la casa de Cupide.
�Garriom tir� su capa y con rodela y espada desnuda

avanz� resueltamente. Se trab� la lucha.
Herido Carrion por tina bala de arcabuz en el brazo

izquierdo, trat� de retirarse cuando mas cruda era la pelea.
Nada obtuvo de aquella ludia est�ril y cruenta, porque

� su sombra los bandos se levantaron-.
Carrion al fin huy� de la vid-la y se fu� � Chuquisaca.
Inici�se una causa criminal contra Cupide y los suyos.

}- abandon�ndolos � las cabalas del procedimiento ,verda-
dero infierno en el que � veces La justicia se ofusca, porque
no aparece la verdad legal tal cual la exijen das leyes espa
�olas, clara como la luz ; diremos que al fin, el mal corregi
dor aguijoneado por la codicia, resolvi� volver � la villa

en la cual tan f�cil y r�pida era. la acumulaci�n de la rique
za. Los indios eran una presa lucrativa, ya fuesen esplota-
dos en nombre de la caridad, ya lo fuesen como una re

compensa de gastos, � como el debido pago � los propagadores
de la f�.

Resiste la honradez trazar el cuadro de las iniquidades
� infamias perpetradas sin conciencia por los aventureros.
La raza convertida era da v�ctima que: devoraban aquellas
aves de rapi�a, disfrazados ele caballeros y cubiertos de es

pl�ndidas y lucientes armaduras, pero sin f� en su religi�n.
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ni conciencia ele la responsabilidad de sus faltas. Mengua
dos en el intento y depravados en los medios ; su Dios, su
rey, su misi�n, su deseo�era la acumulaci�n de la. ricpieza.
Los que eran hidalgos, para levantar el cr�dito de sus em

pobrecidas casas : los plebeyos, para comprar una ejecutoria
de nobleza adquirida con menos dignidad, que el oro acu

mulado par Los salteadortes de camino.

La prueba mas acabada de esta verdad se muestra en

los hechos que referimos, tom�ndolos de la historia poto-
sina �cu�l de las dos parcialidades defend�a la justicia?.

Ninguna : el correjielor quer�a esplotar los indios en

nombre de la autoridad : los encomienderos hablaban in-r

vocando la caridad. �Se quiere una burla mas cruenta, ni

una infamia mas p�blica?
Empero hay una justicia superior � la perversidad de

los hombres; ll�manla algunos providencia, otros la deno

minan el juicio de Dios. El hecho es que Carrion fue ase

sinado.

IV.

Anco-Anco.

Mir� hacia Sodouia y Gomorrho, y �

toda la tierra de aquella regi�n; y
vio Jas pavesas, que subian de la

tierra, como el humo de un horno.

"G�nesis''' XX cap. XIX veis. 28.

En las vagabundas correr�as � que tuvo que entregarse
don Juli�n de Cupide, huyendo de la justicia, al caer la tar

de ele uno. de los d�as del a�o de 1566, se diriji� hacia el

pueblo de Anco-Anco, que estaba cerca de la ciudad de Chu-

qttiago, el cual habia sido fundado por los PP . ele San

Agust�n.
Cupide tenia �ntima amistad con el padre doctrinero

fray Baltazar ele Centreras, gran siervo de Dios, seg�n
Martinez y Vela. Aquel sacerdote tenia vivo empe�o en la

conversi�n de los id�latras ind�jenas; don Juli�n ignoraba
que. desenga�ado de obtener que los abor�jenes de aquella
comarca, renunciasen el vicio por el cual Dios hab�a des-
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fruido la ciudad de que habla el G�nesis, hab�a dejado su

puesto. El obispo de esa di�cesis tuvo qne encargar de la
reducci�n a un cl�rigo de ejemplares virtudes, seg�n la
er�nica.

El pueblo estaba situado sobre la cumbre de una ba
rranca, )- se divisaba � la distancia. Cupide lleg� al paraje
eme conoc�a, pero en vano buscaba el pueblo, no lo distin
gu�a, aquellos sitios estaban cambiados. Reconoci� los alre
dedores, subi� las lomas � La luz del crep�sculo y ni ves

tigio encontraba de la poblaci�n. Vio dos lagunas, y en vez

de �a barranca donde el pueblo existi�, se elevaba un cerro

descarnado y sin vejetacion.
La noche se acercaba r�pidamente en tanto,: el viajero

prestaba atento o�do para escuchar el ladrido de alg�n pe
rro � una luz amiga que se�alase el fuego del hogar. Nac�a

descubr�a, y empezaba � tener miedo. Pasaban las horas
c�e aquella noche sin t�rmino. El silencio era aterrador y

profundo. La naturaleza parec�a sin vida, ni las aguas de

aquellas dos lagunas se ajitaban, ni las yerbas, ni arbustos
se mov�an al soplo de la brisa, � qu� espect�culo angustioso !

En la siguiente alborada reconoci� de nuevo aquellos
sitios, las lagunas eran cenagosas y hediondas. No eran po
tables sus aguas.

Cuando el sol adumbr� aquel sitio, vio descender pol
la pendiente de una loma un indio que apoyado en su palo
venia � colocarse cerca del camino epie conduce � Potos�.
donde mendigaba. Se diriji� hacia �l y con sorpresa recono

ci� al. indio sacrist�n del P. P. Contreras, epiien le refiri� el

suceso, sentado al borde de una pe�a.
�Desesperado el buen Padre�d�jole�de que los in

dios renunciaran al pecado, dej� la reducci�n � la cual vino
un sacerdote lleno de virtudes y de caridad. Los indios no

cre�an en la palabra del Padre, y reincid�an en sus depra
vadas costumbres. De repente comenzaron � aparecer lu
ces sobrenaturales en torno de la. poblaci�n ; el sacerdote
dec�a que era anuncio del cielo, indignado por la corrup
ci�n del pueblo. Pero los inelios sostenian cpie eran sus Dioses
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enojados por la. predicaci�n de la doctrina nueva.

Urna noche, continu� el indio, vinieron � llamar al Pa

dre para una confesi�n distante del pueblo, en la chacra ele

un indio. Yo le acompa�� acmelda vez. Apenas distar�a me

dia legua; all� detr�s de aquella loma estaba su habitaci�n
�dec�a se�alando con su palo el lugar. Cumplidos los de

beres de la religi�n, volvimos al pueblo; pero ya no lo en

contramos ! Pasarnos aquella noche en una angustia cruel,

unas veces el Padre cre�a haberse perdido, otras le parec�a
estar so�ando y algunas se imajinaba sufrir una enajena
ci�n mental. 'Cuando alumbr� el sol, vimos lo que acab�is

de ver.

De toda aquella reducci�n no se salv� sino una ni�a de
diez a�os, yo y el cura, y desde entonces me dirijo � la ori
lla del camino para contar � las gentes el castigo del cielo,
y .mendigar mi sustento de la caridad -de los buenos.

�Martinez v Vela dice lo siguiente :"... .Camin� hasta
el paraje de su pueblo y no lo hallaba, iba por la una parte
y volv�a por la otra dando vueltas y no lo divisaba ni �l. ni
el sacrist�n, aunque este le dec�a que por el estila je aquel
era el sitio. D>esimeiitia.de el cura dici�ndole, que cuando

junto ,al pueblo hab�a habido lagunas, y epie all� ve�an dos

cerca la una de la otra y la barranca del pueblo se habia
tornado en un cerro tapado. Admir�banse el cura y el sa

crist�n porque todo lo ve�an trocado, tanto que lo juzgaron
por un encant�': asi pasaron la noche aguardando � o�r si
ladraba alg�n perro, � cantaba gallo y no o�an voz. ruido ni

clamor. Fu� amaneciendo, tantealian el camino, las se�ales

y el pueblo, y n'o ve�an m�as que una alt�sima quebrada y
eu lo bajo dos lagunillas, como, cenagales, sin que en 1" al

to se viese rastro ele- poblaci�n. Sali� el sol y perd�a el jui
cio el cura creyendo ser acci�n diab�lica de aquellos he

chiceros: creci� la admiraci�n viendo que no aparec�a per
sona viviente, ni animal nnuerto ni vivo. Pero como lo ha

b�a de haber si mientras el buen cura fu� � la confesi�n del

indio enfermo, abraz� la .justicia de Dios y hundi� pue

blo, barranca y sodomitas al infierno, sin que quedase una
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alma, ni animal casero, ni de campo que apareciese. Hundi�
paredes, alhajas y pueblo, sin dejar cosa alguna, quedaron
'solamente � igual del camino real dos lagunillas asque
rosa-. ..." (i)

(.'lienta ademas el cr�dulo cronista que muchos a�os

despu�s se criaban en aquellas lagunas unos pescadiilos ne

gros con alguna semejanza humana y de mal�simo hedor.

Como el paraje est� cerca del camino, esta conseja se

referia � los viajeros, mostr�ndoles las lagunillas. como

aconteci� con clon Juli�n de Cupide: quiz� este suceso fu�

inventado para impresionar la imajinacion de los indios y
com�batir depravadas costumbres. Pueblo fundado bajo la

vijilancia de una orden mon�stica, tal vez recurrieron �

hacerles creer en la repetici�n del castigo de las ciudades
del G�nesis.

La tradici�n tiene tambi�n tina ni�a salvada por la in
tercesi�n de los �ngeles, como se cuenta de la familia de
Lot.

"\ al apuntar el alba, met�anle prisa los �ngeles, di
ciendo: Lev�ntate, toma � tu mujer y � las dos hijas que
tienes : no sea que tu tambi�n perezcas juntamente en la mal
dad de la ciudad." (G�nesis XX cap. XIX. vers, 15).

La, indieeita, dice la, conseja, viendo el fuego cid cielo

que amenazaba � la poblaci�n, "llam� � su favor la madre
de Dios, y vio venir una se�ora muy blanca y muy hermo

sa, como espa�ola, y coji�ndoda por la mano la habia li
brado." (2)

Cupide se sobrecoji� con la narraci�n
. que le hizo el in

dio, elieile una limosna, y volvi� con su cabalgadura hacia
otro rumbo donde ocultarse de las persersecuciones, sin
tiendo haberse dejado dominar por La c�lera y dado muerte
al inculpable mensajero del Correjidor.

V.
La venida de Carrion y su codicia produjo la resislen-

J. "Mart�nez y Vela," obra antes citada.

2. "Martinez y Vela '^Historia etc., antes citada.
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c�a de Cupide y su huida, y al seguirlo en sus escureior.es

pior las comarcas circunvecinas, hemos tenido ocasi�n de-

referir la leyenda b�blica del pueblo de Aneo-Anco.
Anclando los tiempos Cupide pudo volver � la villa en

tina de esas treguas de los bandos de las guerras civiles

potosinas, chinde muri� viejo y deplorando la muerte del

inocente, � quien mat� en un acto de furor.

VICENTE G. QUESADA.



LA LAMINA DE ORURO Y LA GUIRNALDA Y

PALMA DE POTOS�

depositadas en la Sala de Audiencia del Superior Tribunal de Justicia
de Buenos Aires.

(Conclusi�n.) (1)

IX.

El .magnifico "en. .Iros de blasones'7
Que tiene en el sal�n �te sus sesiones
La Municipalidad, "por ser presente"
Que Belgrano le enviara dignamente
Del alto Potos�
... .Y con su mano guerrera
Cuanto la Patria le diera
Al bien p�blico cedi�.

(Casta�eda��Despertador�1820.)
"Las damas patriotas de Potos�, que
habian organizado algunas fiestas en

su honor quisieren que llevase de
�lites un recuerdo duradero, y Je pre
sentaron en memoria de Ja. libertad
ciarla por el. una magnifica" l�mina
de plata

'

', del- valor de 7.200- pesos
fuertes, primorosamente cincelada�

Belgrano, que nunca',, utiliz� SU posi
ci�n en beneficio propio, acept� ei

presente; pero la regal� � la Munici
palidad de Buenos Aires, dando as�
una nueva prueba de su desinter�s."-

("B. Mitre�Historia de Belgrano"�t. II p. 179)

Como se ha visto, fu� grande y sublime la ovaci�n he
cha por el pueblo de Buenos Aires al monumento destinado
� trasmitir � la mas tard�a posteridad, el recuerdo de sus

1. V�ase Ja p�j. 311.
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triunfos y de sus glorias, basadas sobre Los despojos del

osado enemigo que due�o del tridente de Neptuno, preten
d�a llevar sus armas vencedoras � los �ltimos extremos del

globo.
Pero seamos francos. El 5 ele julio nos dio la concien

cia de nuestro poder y fu� por lo tanto la alba precursora
de nuestra Libertad.

Sin las invasiones inglesas de 1806 y 7, nuestro pa�s
ro hubiera llegado jam�s � su virilidad ni la Am�rica latina

habr�a despertado de su profundo letargo.
La una, jeneralizanido entre nosotros pobres colonos,

las ideas salvadoras de 'Comercio libre y mejora de condi

ci�n social que circularon con las declaraciones elel gober
nador Berresford.

La otra, preparada por escritos liberales que desde la

vecina orilla, al paso que enaltec�an el estado floreciente

de la isla espa�ola de Trinidad y el Ganada bajo las leyes
inglesas que no reconocen mas norte- que el verdadero m�

rito, dejaban entrever cpie la naci�n invasora tenia d deci

dido prop�sito de la ocupaci�n permanente, del estableci

miento definitivo en Los dominios espa�oles al sud del

Ecuador�revelando asimismo la atonia de la metr�poli,
que entregada al capricho de Godoy era el juguete de la

Francia. (17)

17. "The Southern Star (La. Estrella del Sur), redactada, (se
cree) por un Bradford, en colaboraci�n del presb�tero don Juan Fran
cisco Mart�nez, el lime�o Cabello, (a) "El Telegrafista" y el eoeha-
ba.mbin.0 M. A. Padilla, que hacia � la vez de traductor�Aparecieron
siete n�meros (23 de mayo � 4 de julio 1807) en ingl�s y espa�ol.��pu
blicados por la imprenta militar traida de Montevideo por los ingle
ses y puestos bajo la proteiccion del generali, Sir Samuel' Auchmuty
(calle "San Diego", .casa de ,la.s C�rdoba, costado O. de la de go
bierno No. 4. hoy Washington). Tanto Cabello como Padilla, fueron
pasados por las armas�el uno en Chile y el Lo en Sevilla��("Datos
comunicados por tos SS. A-guiar, Gen. A. D�az y doctor Tort�este
�il'tiimo refiri�ndose i�'l testimonio del P. D. B. Mu�oz."

Mas tarde, nos proponemos un "estudio" sobre este raro peri�
dico, e.n cuyo 2o. n�m. despu�s de Eisenta-r.se que la, Gran Breta�a, no

prodigar�a en vano su sangre y sus tesoros�estamp� estas frases sig
nificativas en que se apoya nuestra opini�n� ..."Estos paises
estnaildos de la corona de "Espa�a y aeojidos � la protecci�n de la
Naieion Inglesa, "tendr�n uno separaci�n eterna. . .
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Tal fu� la. invencible vanguardia que precedi� � las tro

pas de Jorge II. en 1807, las cuales, poco despu�s, rendidas y

prisioneras, habian conquistado los corazones � sus ideas y

depositado en ellos el j�rmen que tres a�os mas tarde debia

producir el. desquicio del absurdo sistema colonial.

Abierto d drama revolucionario de 810. quedaron fijadas
con netedad las condiciones de la lucha, con la sangre ele cinco

v�ctimas ilustres inmoladas al gran movimiento y bajo la ins

piraci�n omnipotente del malogrado Dr. �Moreno, cuyos restos

yacen en el seno del Atl�ntico, cubiertos por las ondas ajitadas
epie simbolizan su vida.

Empero la nave de la democracia, dirijida con intrepidez
corri� la. borrasca revolucionaria, y estableci� su predominio
en lax batallas para siempre memorables de Tucuman y Salta,
en las que si no qued� resuelto, por lo menos dio un gran pa
so el problema de la independencia bajo la espacia victoriosa
de Belgrano.

Juramentado el ej�rcito de Lima, penetr� en el Alto-

Per�, derramando por todas partes la noticia, del doble de

sastre sufrido por los Espa�oles en los campos ele las Carreras

y Casta�ares, predisponiendo asi � las poblaciones del tr�nsito
de un modo favorable � las nuevas ideas y aumentando la
fermentaci�n popular con los mismos grados de actividad
con que crece el de un cuerpo que se precipita hacia su cen

tro.

Entre tanto, la vanguardia del ej�rcito auxiliador del
Per�, � las �rdenes elel mayor general don Eustoquio Anto
nio Diaz Velez, hac�a su entrada, p�blica en Potos� � las 4 1 �2
de la tarde del 17 de mayo de 1813, en medio de los traspor
tes de j�liilo de aquel pueblo aristocr�tico que recibi� � sus

libertadores con V�ctores � la Patria, � la Union y � la Am�ri
ca del Sud. (18)

El patrieida Goycmeche, que eobarde derram� en las ca

lles de la Imperial Villa la sangre inocente del sabio mineralo
gista. �Matos y varios dispersos del Desaguadero, tan luego co

is. Oficio de Diaz Velez � Belgrano�V, " Gaceta. 'Ministerial"
lo junio 1813.
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mo recibi� parte oficial de la capitulaci�n de su primo Pi� Tris-

tan, evacu� aquella, repleg�ndose precipitadamente � Oruro

(marzo l.o � las 2 l!2 p. ni.), arrastrando en su fuga varias

familias respetables y los caudales p�blicos y particulares que

pudo reunir.

El general don .Manuel Belgrano entr� � Potos� en la no

che del 19 de jimio inmediato, y desde el doctor don Buena

ventura Salinas, Intendente ele la villa, basta el �ltimo ciuda

dano, lo recibieron con marcadas pruebas de simpat�a y es

tima.

La ciudad en que Belgrano acababa de establecer su

Cuartel general, en raz�n ele su situaci�n estrat�jica para las

operaciones de la guerra como paso preciso para todo el Pe

r��se reputaba ser el emporio de la riqueza y ele la no

bleza realista, (19) formando un singular contraste con la

19. Para dar una idea cabal de Ja opulencia casi fabitaos :i de
esta moderna Tiro, nos referimos al testimonio imparcial de un via
jero ingl�s rj'ae la visit� en 1858, y el cual despu�s de describir las san

tilosas fiestas que por el� nae�xiiento de un pr�ncipe espa�ol presenci�
all� por 14 d�as consecutivos a�ade, "ellas terminaron con una prece
si�n .que sali� de la iglesia Matriz �para la de Recoletos, conduciendo al
Sant�simo Sacramento," �con asistencia de todo el clero y corporacio
nes civiles y habi�ndose desemipeid.ra.do -''a via (way) que media en

tre' ambas para la celebraci�n de las anteriores fiestas "fu� totalmente
cubierta para esta procesi�n, con marcos � �'lingotes de plata (Bars
of silver. A relatian of mi. E. M's. voyage to Buenos Aires: and
froni tbe��eo by to Potos�. London�1716.��pian. 90).

En 1612, un corregidor (el general Majia) dot� � su hija con un

mill�n de duros, y en 17'59 el de. igual clase. Perelra dio � la sniytM
dos millones trescientos mil! La coronaci�n de Ciarlos V. cost� � sus

habitantes "ocho" mi.llo.nies en numerario y no bajaron de "seis"
los que se gastaron en los funerales de Eelipe 3.� Hubo alcaide que
espendi� de 2.0 � 30 mil patacones el d�a de su recepci�n y fiesta p�
blica, que �import� 8 millones de pesos columnar'os! !

(Angelis��"Preliminar" � la "descripci�n" de la Intendencia
de Potos� en 1787 por su ex-gober,nador, don Juan del Pino Man

rique).
A,un est� vivo el recuerdo en los que presenciaron la fastuosa.

procesi�n del " Oorp".is-'Oh.risti " que tuvo lugar con asistencia de

Belgrano. El frente de las casas como los tres iris de cade, "sitiaail"

que debia recibir la "custodia", estaban materialmente cubiertos
de objetos de plata, y oro; amen, de la pe.dreiri.ai que .desHimbraba estos
�ltimos Debemos agregar .que le. tradici�n hab�a impreso � esta fiesta.
Hincho de irreligioso y aun rid�culo, pues que apenas pod�an con�fen�e�r su

hilaridad 'los soldados patriotas que rend�an los honores (no obstante
las m�s fuertes co�n,niinaciones), ante las 7 .cuadras de im�genes de
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inquieta y belicosa Cochabamba tan decidida por la causa

de la independencia.
Pero el vencedor de Pristan era inflexible en el cumpli

miento del deber militar, cualidad que concluy� por hacerlo

estimable hasta de las clases mas humildes de la sociedad�y
mientras permaneci� alli. ni una queja ni un pesar enturbia
ron d disco luminoso de su estrella ya pr�xima � volverse
nebulosa en la pampa desolada, de Vilcapujio!

X.

Lo hacian ocho dias que el h�roe de Salta se encontra

ba en Potos�, cuando el bello sexo de aquella villa, deseando
manifestar su reconocimiento al vencedor, dispuso una danza

que figurara ese famoso Cerro 3- los trabajos que se practi
caban en �l para desentra�ar sus preciosos metales.

El general, agradecido � esta muestra de estimaci�n,
epiiso � su vez, obsequiar � aquel con un magnifico sarao

(pie prepar� en la casa de su morada.
Apenas principiado el baile, aparecieron tres bellezas en

medio del sal�n y pusieron en manos del gran patriota, una

espl�ndida Guirnalda y palma de plata y oro, cinceladas eon

lodo el primor del arte y la que simbolizaba la pureza y la f�,
la inocencia y la fuerza,

Esta comisi�n, que vest�a los queridos colores de la pa
tria, era compuesta de las j�venes Gregoria y Maria Alvarrez
y la, esposa de clon Bonifacio Alba. (20) y aprovechando los
momentos de pausa que siguieron, tom� la palabra la primera
y � nombre de las matronas y damas que representaban�din" -

ji� � Belgrano un discurso lleno de sensibilidad y patriotismo,
rog�ndole aceptase una memoria que tenia por objeto perpe-

sanitos en andas, luces y estandartes que preced�an al "p�lido" ro
deadas por las distintas alcald�as � parcialidades de indios, que al
son de sus 'm�sioas de cuerda danzaban y hac�an visajes grotescos,despertando em la memoria los hist�ricos tiempos de la monstruosa
' Tarasca " de Lima.

20. "Aviso de una emigrada de la Villa de Potos�"��V. N. -t
del "Suplemento ai Despertador Teo-Filantr�pieo etc." de Casta
�eda, (agosto 28 1H20). �
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tuar el recuerdo de la libertad que acababa de darles- eo

ino el amor y respeto � que lo har�an acreedor sus relevan
tes prendas.

El jeneral hondamente conmovido, contest� � aquella
interesante diputaci�n con la dulzura y modestia ,,;ie le eran

habituales�y hasta, la conclusi�n de la fiesta, qued� el. digno
obsequio sobre una mesa, atrayendo la mirada de lox con

currentes. (21)
El var�n benem�rito que habia cedido en beneficio de

las escuelas primarias de su pais los 40,000 pesos fuertes con

que la Soberana Asamblea Constituyente de 1813, crey� pre
miar sus servicios�no trepid� un momento en dedicar este

valioso presente � la, �Municipalidad de Buenos Aires, como

una prueba constante de la pureza de sus intenciones y de

que siempre pospuso su inter�s particular � las glorias de la

patria que tanto am�.

Y para, que el regalo fuese completo, despoj�ndose con

un desprendimiento verdaderamente espartano, de sus dos

mas preciosas condecoraciones, cual lo hizo el a�o antes con

su banda y bast�n de mando�las colg� �l mismo de las r al

mas elel trofeo y asi se conservan. (22)

21. Datos de que somos deudores � nuestro amigo el coronel don
Pedro Calder�n de la Barca, (deudo del ilustre general) presente ea

aquel acto grandioso�y al veterano coronel don Jos� Albari�o.

22. Ambas son sin esmalte ni re'iieves, de figura circular y m�
dulo de cuarenta y ocho mil�metros. (0.048). Pesan veinticuatro adar
mes y fueron abiertas en lo gran Casa de Moneda de Potos�, donde'
se guardan los troqueles.

La primera tiene esta inscripci�n�
"Anverso"�-Entre una gran corona de laurel que Je forana cor-

don � marco�'" Tucunian sepulcro de la tiran�a"�A este c�lebre
mote conmemorativo, sirve de basamento iiu haz de armas en que se

ven dos ca�ones cruzados, otras tantas banderas con moharras, re

cojidas por dos fusiles con sus bayonetas caladas��cuatro � seis balas
apiladas bago el �ngulo foranado por los ca�ones y el todo coronada
por una caja de guerra.

"Reverso"�("Victoria del 24 de Septiembre de 1812"�orlada
por una gran �corona de laurel y �palma entrelazadas�En el exergo�

"Bajo la protecci�n de nuestra Se�ora de Mercedes, Generala del
ej�rcito

' '.
"Canto"�entre laurel�"Viva la Religi�n��la Patata y lia

Un�an. ' '
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Luego que lleg� � esta ciudad el cuadro ele que nos ocu

pamos, deseosa la corporaci�n agraciada de popularizar su

conocimiento y estimular el entusiasmo p�blico, mand� so

expusiera por varios dias en los balcones de Cabildo y sobro

mullidos cojines, como se hizo seis a�os antes con la L�mi
na de Oruro.

XI.

Seg�n queda dicho, aquella cuya historia narramos aho

ra, es una pieza digna del objeto � que se dedicaba.

Se aproxima al estilo Baroco y su alma es de metal duro

Mide una altura de 63 pulgadas inglesas por 37 en su

mayor latitud.
El. coronamiento figura la Am�rica representada por un

ind�jena con plumaje de oro y brial de lo mismo, manteniendo
en su diestra la lanza con el gorro de la libertad, de oro

macizo.
Esta pieza descansa en un jarifo- pedestal y z�calo

acloriiado �de grandes flores y hojas de laurel.
En el centro se advierte una delicada orla, escarchada

de forma acorazonada que circuye un soberbio escudo de
oro entre dos hermosos gajos de laurel y pakma de Lo mis

mo, con esta inscripci�n que revela todo un enigma :

Las Potosinas constantes

Que fieles se han mantenido

En defender el Partido
,Dle vuestras armas triunfantes,
Viendo cuan interesantes

La segunda:�
"Anverso"�.Entre corona de laurel y senil c�rculo de lo mismo

y pahua enlazados��"SALTA"�lexergo�"Victoria del veinte de
febrero de rnt.t ochocientos trece".

"Reverso"�Entre corona de laurel sol? .mente�"Liverted de
Jas Provincias Unida� del R�o de Ja Plata. ' '

"C'an.tO'''��"Viv�a lia religi�n", etc.�Los dem�s adornos exac

tamente iguales � los ele la 1.a
Las de oro. se. destinaron ,� las ge-fes, las de plata � los oficiales

y las da vell�n para la tropa, (a)
a. Pertenecen � esta e�ase Jos ejeii�plaaa.es de nuestra colecci�n

de qne nos hemos servido �para el .presente estudio��ambos son muy
raros en el dia.
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Son tus triunfos y victorias
I desean que � nuevas glorias

� < )b Belgrano! te prevengas
I '� ir la Patria, y (pie mantengas
lie su amor, estas Memorias.

En las partes laterales, y al esterior de la ancha y
bru�ida guarda de plata calada, resaltan garbosamente cua

tro bonitos ornatos ele forma irregular, que terminan en

igual n�mero ele escudos ele oro, sustentados el superior
de la derecha del espectador, por la zocata de una mujer en

traje y arrequives ele fantas�a�mientras cpte el de la izquierda
lo est� por un hambre de id�ntico ropaje y los dos inferi�

les por otras tantas indias ele bulto, siendo de notar que
las cuatro figuras conservan distintas actitudes.

En esos escudetes, est�n buriladas las siguientes cuartetas

an�logas.
1.a (superior � izquierda del especiante.)

Aquella gloriosa acci�n

En el Tucuman ganada
Es de tu aguerrida espada
Pn nuevo timbre y blas�n.

2.a (inferior id.)
'

Tu humanidad, tu virtud

Tu firtUeza, tu constancia,
Tu valor y tu arrogancia
Dan al l'er� la quietud.

3.a (superior derecha ele id.)
La victoria conseguida
En Salta, bien nos advierte

Que solo tu brazo fuerte

Xos da libertad y vida.

4.a (inferior id.)
Este suelo Americano

Pone toda la esperanza
De restaurar su bonanza
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Solo en tu mano, Belgrano.
En el interior de la l�mina, se destacan en primer plano.

dos reales antiguas de filigrana ele oro y las que est�n tra

bajadas con todo el lujo del arte, unidas por cadenillas res

pectivas de metal precioso que parten del palo mayor de

aquellas buscando los costados inferiores del gran escudo,

cpte sirve como ele eje y el cual aparece coronado por una

�guila cadal esplayacla. uno flor y el Sol, padre del Inca y

s�mbolo del pabell�n arjentino�Estas piezas son de oro.

Hacia la derecha del que mira y parte superior del

centro, se �slenla el famoso Potoksi con su forma de cono o /mu

ele az�car (seg�n .Araujo. de pabell�n estendido por lox es

tre�ios,) y en cuyas faldas descansa muellemente la fidel�sima
cilla. Se ven descender varias llamas con sus albardas carga

das de rico metal (pie se continua arrancando del coraz�n

de aquel jigante desde que el chuinbivilca Diego Huaica,
revel� al mundo su secreto. (Siglo XVI. )

A su frente y espalda, y hacia la, parte superior del es

cudo central, se descubren asimismo dos anchas palmas que
remachan en un copo de hojas de lo propio, y el (pie cons-

lituve bi parte mas estrecha del monumento. Tambi�n se

perciben castillos emblem�ticos de alta y antigua nobleza.
l�baros, fl�mulas y otras divisas y timbres simb�licos que
adornan � la figura resaltada y de traje talar de un misio

nero (al parecer), asiendo una banderola, en cuyo cuello se

envuelve una gran cadena que cae hacia los costados�y el
cute se muestra sobre una peana saliente que forma el pri
mer t�rmiino de La vista de Potos� que se columbra en lon
tananza.

En la base, y en el centro de una figura el�ptica labra

da, se descubren unas armas blasonadas, con atributos ele

miner�a (23) y el signo ele la esperanza en oro de relieve.

23. P�denlos afi�-'ivr que no es el Escudo de Potos�. Felipe II,
por Re� C�dula de 10 de agosto L56.5, concedi� � esta, las armas

reales de Castilla. En campo de arjen una �gu.l."a imperial, 2 castillos
di- oro y dos ramp.ara.tes gules contrapuestos y en el centro el cele
brado mineral. Dos columnas de H�rcules con "plus ultra" � los la-
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supeditadas por dos enormias peces de lo mismo que simbo
lizan El Rio de la Plata y una estatua armada de caballero
con peto, espaldar y gola, en que estriba el gran escudo.

Esta pieza se liga por su pi� � un peque�o escudo de
oro al (pie se juntan lox extremos de la guirnalda que des
ciende desde la �quilla de los buques y en el cual se lee esta

redondilla.

Hoy la .Am�rica del Sur
Te ofrece con toda el alma
En esta Guirnalda y Palma

Los tributos de su amor.

Remata exta colosal plancha en una magnifica borla

real graciosamente, cincelada, y el conjunto que tiene una

sola faz adherida al fondo- elel cuadro, est� cubierto por
cadenillas trozadas, signo de cautiverio extinto, y multitud

de flores, hojas, figuritas macizas que sostienen diversas

cintas con el letrero La, Patria y otros adornos ele capricho
igualmente preciosos, que sin perjuicio de sus significados
en la her�ldica, hermosean y dan realce � esta pieza �nica

en su j�nero y que en tiempos hendeos hubiera sido el te

ma favorito del plectro y de la lira! (24)
Ella fu� costeada por el Cabildo ele Potos� � import�

como se v� en el ep�grafe y et Suplemento ya citado

la fuerte suma ele siete mil doscientos patacones.

XII.

Hecha esta descripci�n del c�lebre monumento Poto-

sino, a�adiremos para terminar, que su colocaci�n primiti
va fu� en el sal�n �Municipal y por el trascurso del tiempo

dos, corona imperial! al timbre y por ovia el collor .esmaltado del
Tois�n.

24. Por mas detalles, v�ase la "l�mina." fotogr�fica que acom

pa�a la "tirada" aparte. Es la� primera copia q-ue se sa-ic�a de ella,
pres de la da Oruro (�que v.�. taer.ibi.en ahora) y de la que hemos ha
blado � sn tiempo, ya se esculpi� un facs�mile en 1808, y seg�n nues

tro amigo el general'1 Mitre, fu� el "primer grabado" hecho en Bue
nos Aires. (.' 'Historia de BeJ.grano

'

', tomo I, p�j.- 147.)
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la tiene actualmente al frente del monumento de Oruro, y
en la pared izquierda ele la Sala plena del Superior Tribu
nal de Justicia�desde donde recordar�n � los venideros

(�orno � nosotros mismos�dox hechos que si bien discrepan
en la forma, son id�nticos en el fondo�por cuanto cele

bran el coraje c�vico de un pueblo varonil y la virtud mar

cial de un h�roe arjentino, cuyos ojos se eclipsaron para

siempre con el sue�o let�rjico de la tumba, en medio de

las descargas de la guerra civil del tempestuoso a�o 20�

desconocido y casi olvidado por sus compatriotas, � quie
nes dedic� su tranquilidad, su fortuna y hasta su propia.
existencia tan digna del cedro y del oro.

AN.IEL JUSTINIANO CARRANZA.

Buenos Aires, enero de 1866.



CUADROS DESCRIPT1 VOS ESTAD�STICOS

DE LAS TRES ERoViIXCLAS DE CUYO

(Continuaci�n.) (1)

Escuelas por departamento.

i." Capital 3
2.0 Saladillo y Trapiche 3

3.0 �Morro y M.'ercedes 4

4.0 Renca, Estanzuela, Larca y Dolores ... 4

5.0 Conlara 1

�.� Piedra Blanca��Santa Rosa 3

7." San Francisco., Rio Seco, Quines 4

8.� Departamento. Ninguna escuela

Total de preceptores
'

22

Ayudantes 7

Hospital.

Existe en la Capital una sociedad de Beneficencia de
Se�oras, la cual reparte socorros � domicilio y costea el
cuidado de Los enfermos desvalidos en algunas localida
des. El edificio del hospital se halla provisionalmente ocu

pado' por una de las escuelas fiscales.

Movimiento elel presidio.

Presos en todo el a�o i865 130
De estos han salido libres SO

1. V�ase Ja pajina. 331.
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Condenados.
Absueltos
Existentes el 1." ele enero de 1866. . �

.

�

Movimiento de presos seg�n los sexos: es como sig

Varones

Mujeres .

Seg�n los delitos.

Por homicidio .

De estos, varones

mujeres
Por robo .

Por pendencia .

i '
r deudas .

XV.

du�lenles'. Villas, Poblaciones y lugares principales.

La comparativamente escasa poblaci�n de la Provincia

se halla completamente diseminada por las monta�as, bos

ques y llanuras de su estenso territorio, en la atenci�n de

sus establecimientos r�sticos, y sobre todo, en el cuidado de
la ganader�a, cpie es su industria gefe. Por esta raz�n los

centros poblados son poco numerosos y cortos en su terri

torio, que por otra parte, carece de graneles cursos ele agua.

Sin embargo, la campa�a ele la. Punta es preciosa. Por

todo, en sus risue�as praderas y collados, la cabra pasta en

caramada sobre las rocas las sabrosas gram�neas, el poleo,
el arrayan y otras yerbas olorosas; por todo, se escucha el
tierno valido del ternero; el armonioso mujido de la vaca y el
bramido resonante del toro. A veces, alcpier�ax y villorios
en medio ele los bosques, en las llanuras, en las quebradas,
� las faldas � en la misma cima ele las monta�as, animan

con su rustico aspecto el pintoresco paisaje. Dir�ase la an

tigua Arcadia, transportada � la Am�rica, donde lindas pas-
torcillas conducen sus blancos reba�os por la florida falda

191

8o

13

111

1 6

9
6

3
8r

36
4
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de los collados.

He aepii los nombres de los principales centros ele po
blaci�n de la. provincia, refiri�ndonos para, mas detalles, �

los cuadros departamentales.

Capitales Departamentales.

1." San Luis, capital de la, provincia, situada sobre

tna falda boscosa, y f�rtil � la estremidad Sur de la sierri

de la Punta.

Poblaci�n 5000 almas.
2� Saladillo, villorio situado � la orilla de uno de ios

tributarios del Rio Quinto, inmediato � las m�rgenes de este,
sobre colinas boscosas.

Poblaci�n 500 almas.

3.� Morro, villa, situada en el camino del litoral, �, la

falda, oriental del cerro del Morro, sobre un suelo quebrado.
con una ca�ada boscosa, y ricos pastages � sus inmediaciones

Aire puro: exelentes aguas.-

Poblaci�n 1000 almas.

i." Renca, villa considerable, situada � la extremidad
sur de un hermoso y pintoresco valle, en medio de una lla

nura despejada inmediata al Eio Conlara.

Poblaci�n 1500 almas.
5.oV Santa B�rbara, �'�villorio pintorescamente 'situado

en medio de un valle alto, sobre las planicies de la estremidad
setentrional de la sierra de la Punta. Se llalla sobre una

llanura, rica en pastos, salpicada de cuchillas y bosques fron

dosos, de un efecto pintoresco.
Poblaci�n 500 almas.
6." Piedra Blanca, linda villa situada � la embocador

ra ele Ja. quebrada del rio del mismo nombre, � la parte oc

cidental de la. sierra, de C�rdova. Se hallan en medio de

magn�ficas alturas, frente � frondosos bosques, rodeada, de
vi�edos y vergeles frutales, eon ricas aguas. Goza de un

exelente aire perfumado por las aromas de la vejetacion y de
la campi�a salubre y f�rtil.
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Poblaci�n 1000 almas.

7." San Panciseo. villa importante situada en un her

moso valle cid lado Occidental de la sierra de la Punta, � la

margen del rio de su nombre, que le proporciona abundante

irrigaci�n y esquisitas aguas. Rodeada de bellas alturas y

de bosques de palmeros; con bosques abundantes en exelen

tes maderas de construcci�n y buenos pastos.
Poblaci�n 1500 almas.

8." Xogol�, lind�sima poblaci�n pintorescamente situa

da sobre una eminencia, � la embocadura de la quebrada de

su nombre, al occidente de la �Sierra ele la. Punta. Su quebra
da d� acceso � las altiplanicies de la Pancanta. Suelo f�r

til, con abundantes aguas de irrigaci�n y magn�ficos bosques,
tanto en la, quebrada como en las llanuras inferiores.

Poblaci�n 300 almas.

Extas capitales de Departamento son tambi�n cabeceras
de su partido. Los nombres de las capitales de los restan
tes partidos son como sigue :

Chorrillo, Chalanta, Desaguadero, �San Ignacio, Villa
Mercedes, Durazno, Trapiche. Totoral, Rosario, Estanzuela.
Xaschel, Conlava, Larca, la Cruz, Dolores, Santa Rosa, Pa
so Grande, Carolina, Guzman, San Lorenzo,, Rinc�n del

Carmen, Punta del Agua, Lomita, Cautana, Quines, Retamo,
Ri� Seco, Corrales, Salinas, Socoscora, Rumiguas�, Jigante.

XVI.

Observaciones y datos generales, curiosidades de, la naturaleza
y del arle, aspecto territorial.

Pocas rejiones hay en el estenso y variado suelo de la
Rep�blica Arjentina, de un aspecto tan .espl�ndido, tan bella
mente accidentado como la que ocupa la. Provincia ele San
Luis.

Su territorio, compuesto de una variada alternativa de
pampas, de bosques, ele faldas onduladas y de altas sierras;
vestido de una. rica flora y animado de un interesante fauno.
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se pliega ante los ojos, � infractora pintorescamente en mil

accidentes y contrastes territoriales:
V�sele convertirse sucesivamente ya en ca�adas pro

fundas, ya en cumbres elevadas, ya en vistosas colinas sobre

puestas en grader�as: ya en ondeantes campa�as, ya en lla

nuras horizontales. Todo esto d� � su territorio, un movi

miento que interesa profundamente.
En efecto, nada hay max ac� � mas all� de esa regi�n.

que pueda hablar un idioma mas simp�tico � ofrecer mayor

�nteres al viajero.
La naturaleza inmediata � los Andes Cuyanos. fuera del

car�cter solemne que le d� la grandiosa culminancia de las

nevadas moles, se presenta �rida y desolada, eseepto all�

donde la mano del hombre produce, con la irrigaci�n, una

vejetacion artificial.

Mas al naciente, las vastas llanuras Cordove.xax. con

cortas exepeiones. carecen de la animaci�n y variedad que

imprimen � la fisonom�a de un pais las alternativas bien

marcadas de llanuras, bosques y monta�as justapuestas en

fuerte relieve y r�pida sucesi�n.

En el trozo privilejiado de la Punta, por el contrario.
alli los rasgos del suelo puestos en conjunto, al ojo. en

magn�fico relieve, se ofrecen en un sublime y espl�ndido
panorama. Ya el suelo se empina, hasta las nubes en cres

tas de lazuli ; ya se hunde en hondas ca�adas ; ya se tiende en

vastas llanuras : ya se heriza en boscosas faldas, ya se pliega
en verdes collados : ya se hiende en largas quebradas ; ya se

alza en grupos: ya se aguza en picos; ya se engasta en valles

magn�ficos, sombreados de palmeros, � manera de el Endor ;

y fiinalmente. se fluye en lagos cuyas dormidas ondas res

plandecen con d prestado azul de los cielos. Y todo esto

alli mismo, dentro de un mismo horizonte, bajo la misma

visual !

Tenemos raz�n en decir que este car�cter concreto, agru
pado, sui generis; (pie este realce en una palabra, no lo

ofrece ninguna otra rejion.
Solo de los pin�culos de la Punta pueden dominarse
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las vastas rejiones inmediatas, y mientras al Oriente la vista

se sepulta en el Oc�ano ilimitado ele las llanuras, al Ocaso

llega � ense�orearse sobre las jigantescas. cumbres de las re

motas y nevadas Cordilleras. Solo de all� el hombre, ese

Se�or de lo creado, esa �guila del infinito, con un solo golpe
de vista, tocio lo abarca, todo lo descubre y domina.

Clima.

El clima de San Luis es en estreme templado y saludable

Ni tan seco como el de las faldas de lox Andes; ni tan h�me

do como el del Litoral, ni tan ardiente como el ele los Llanos

de la. Rioja. ni tan fr�o como el de la Patagonia, forma un

suave compendio de lo mejor que se conoce en la elimatolo-

gia del continente.
En el. est�o mas riguroso, el calor nunca llega � hacerse

excesivo � sofocante; ni en el invierno mas estremado el fr�o

llega � hacerse glacial. Merced � esa feliz alternativa de

bosques, de ca�adas y de sierras, la temperatura en toda

estaci�n, se conserva en un medio tan conveniente como

saludable.

Llueve solo lo necesario para regar el suelo y cubrirlo
ele una permanente y florida vegetaci�n. Impulsadas pol
los vientos del Sud, del Este y otros, las nubes llegan, se re�

nen, cubren el cielo, diluvian, riegan el suelo y desaparecen
arrebatadas por vientos continuos que renuevan y purifican
el aire.

Los temblores son raros en la parte Occidental mas in
mediata, � las cordilleras; pero son desconocidos � muy raros

en las llanuras al Oriente de la sierra. No se conocen otras

plagas que la langosta y el granizo, que se muestran acciden
talmente y muy de tarde en tarde en algunos puntos de su vas

ta superficie. La saludable pureza de una atm�sfera templa
da y seca, embalsamada por la frescura de los bosques y el
aroma, de las yerbas y flores ; � por el libre ambiente ele las

despejadas campi�as, no consiente ni mosquitos, ni pulgas.
ni chinches.

En un pais tan bien situado, tan sano y abundante, las
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enfermedades tienen poca, cabida, sobre todo en el f�sico de
los robustos habitantes del campo, los cuales en la mayor
parte no conocen otra, enfermedad, que la vejez � los acciden
tes inseparables ele las profesiones r�sticas. Axi es en este

pais donde el hombre alcanza el mas largo periodo de la vi
cia humana, y en una poblaci�n ele poco mas de 50 mil almas
se cuentan cerca de 200 ancianos fuertes y robustos que pa
san de cien a�os y algunos alcanzan hasta los ciento treinta
a�os sin rendirse aun � los achaques de la edad. Com
parativamente, San Luis ofrece menor mortalidad y mayor
longevidad cpre las otras secciones de Cuyo.

Car�cter, costumbres, etc.

Los P�ntanos son bien hechos y robustos de cuerpo; sa

nos, de un car�cter franco � intr�pido y de inteligencia pers

picaz. �Se conocen entre ellos algunos clementes, pero son

raros los opas � tontos. Las Puntanas son generalmente
bellas y muy amables. De car�cter son laboriosas, recata

das, cuidadosas, econ�micas y exelentes madres ele familia.

Esto no quiere decir cpre no hayan excepciones � esta regla.
pues donde no las hay"? En los pueblos de tr�nsito, por otra
parte, las costumbres son f�ciles de degenerar ; pero por lo

general en la campa�a, las costumbres son castas, sencillas

� inocentes. Los P�ntanos como todas las razas inteligentes
situadas en las graneles vias ele tr�nsito, son propensos �

emigrar, y hacen f�cilmente fortuna en otras partes. En la

campa�a, sus maneras son sencillas, primitivas, casi patriar
cales. Pero en las poblaciones cultas, se distinguen por su

trato fino y sus maneras elegantes.

Curiosidades de la naturaleza y del arte.

Todo el suelo de la Punta est� cubierto de objetos dignos
de llamar la atenci�n. Pero aqui no nos detendremos mas

que sobre cuatro � cinco ele los mas notables. Estos son:

el Volcan de aire de Quines; la Caverna de Sololosta; la Cas
cada de Pancanta; el Lago Bebedero y El Jigantc, El Vol
can de aire de Quines consiste en un profundo cr�ter perpea-
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diciilar, abierto entre la micaschista del sistema Puntano,

de una profundidad que aun no ha podido sondearse y del

cual constantemente se escapan, con violencia gases cuya

naturaleza, no sabr� indicar.

La Caverna de Sololosla, es una casa natural de piedra en

extremo espaciosa dentro de la cual pueden alojarse muchas

personas con sus cabalgaduras. Probablemente es la obra

de las aguas que corren por la quebrada inmediata, � la

cual el arte humano ha a�adido algo. A las inmediaciones

de esta (averna se han descubierto f�siles humanos gigantes-
eos, al decir de los campesinos.

La Cascada de Pancanta se encuentra en las altiplani-
dex (p�e coronan la sierra, ele este nombre, � una altura ele

40110 pies. Estas planicies se hallan sulcadas en su centro,

por una profunda quebrada que sirve ele lecho � una corrien
te de consideraci�n. Al llegar al. borde del p�ramo, el rio

se precipita, de una. altura perpendicular de cerca de cien pies
formando debajo una espumosa y contundente catarata y

un Jago sobre la basa que las aguas han e.xcabado sobre la ro

ca viva. Los habitantes del lugar llaman � esta la Laguna
Brava, � causa de los bramidos qn� deja oir de cuando en

cuando (debidos tal vez � algunos derrumbes) y que segun

ellos vienen � predecir los acontecimientos notables de den

tro � fuera del pais.
El lago Bebedero es un peque�o Caspio interior, de ver

oes y saladas ondas, cuyo origen debe ser muy reciente,
pues aun se ven de pi� �, sus riberas los esqueletos petrifica
dos, � mejor, natronificados, pues su conservaci�n es debi
da � la. costra, de natr�n que los cubre, de los bosques que
no hace mucho ocupaba su lecho actual. La revoluci�n � que
ex debida este cambio ele lecho del Lago, que antes debi�
existir al Sur, � juzgar por los dep�sitos de natr�n que cubren
el suelo, no es anterior de 90 a�os y aun se conserva algo
parecido � una tradici�n de esto en el pais. El lecho actual
del lago es arenoso y undidizo. Las aves acu�ticas de todos
colores y tama�os forman una grande algazara en sus riberas
que de cuando en cuando suelen resonar tambi�n, con los
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embates de las estruendosas olas que forman los vientos del

sur, si bien en lax mas ocasiones sn tranquila .superficie solo

se ocupa en reflejar los accidentes del caleidoscopio aereo,

semejante � un vasto y bru�ido espejo, resplandeciente' en
tre opacox m�danos y sombr�os bosques.

Ya. conocemos el Jigante, ese grupo aislado que se levan

ta en el centro de la boya Cuyana al oeste del cord�n del Pen

coso. Deriva su nombre ele una enorme maza de asper�n

rojo, con ciertas apariencias de forma humana. Por �u

situaci�n parece ser obra de las, aguas de la �poca dilu

viana. Hay dos. el Jigante y el Jigantillo. Este �ltimo.
de menores proporciones, se halla en la estremidad sur del

grupo.

Puntos colouizables.

Todo el territorio ele la. Provincia es sueeptible ele re

cibir laboriosas colonias pastoriles y aun agr�colas, en cier
tas localidades determinadas. Los puntos mas adecuados

para una inmediata colonizaci�n son el Rio del Rosario, qui
en la ca�ada del Morro, riega una vasta estension de fera
ces y pastosos campos hoy desiertos. El Rio Quinto, el mas-

bello, caudaloso � interesante curso ele agua de la Provincia.
el cual descolg�ndose de �speras sierras, atraviesa sinuanao
una regi�n de colinas boscosas y en seguida sale � vastas y fe

races llanuras susceptibles de ser regadas y cultivadas con sus

aguas. El lago Bebedero se halla tambi�n en medio de una

zona ele feraces campa�as, donde se encuentra agua � poca

profundidad, � mas de los jag�eles � manantiales de agua po
table que se encuentran en el lecho del rio Bebedero, que en

tra al lago. Tocias esas campa�as son susceptibles de bellos

y lucrativos establecimientos pastoriles, habiendo pastos y
combustibles en abundancia. La sierra de V�rela es tam

bi�n un punto eolonizablc. I'n lindo arroyo nace de los

ci�nagox en la parte austral ele este grupo, y sus aguas po
dr�an aprovecharse para establecer una colonia �en cseis

campos que son los mejores, mas feraces y pastosos ele la.

prpvincia. Tambi�n se .puede establecer una colonia agr�-
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cola en el Plumcrito, al Sudoeste de V�rela, donde hay
aguas potables corrientes de los rios del Sud ele Mendoza, y
� las m�rgenes elel Sud del Salado. Los campos y las aguas

elel estero del Pantanillo � Punida, que hoy se hallan perdi
dos, podr�an tambi�n utilizarse para un establecimiento pas

toril v agr�cola, al. mismo tiempo. Lo mismo puede decirse

de lox campos inmediatos al Sudoeste elel -Morro, donde hay
aguas corrientes.

Enera de esto, sin salir � los despoblados, hay muy hue

lla cabida para todo inmigrante, con capital � sin �l dentro

de las actuales poblaciones de la Provincia. Sobre todo, los

artesanos de toda especie, como ser herreros, carpinteros,
alba�ilex, sastres, zapateros; y los industriales inteligentes
para, curtir, hacer manteca y queso, etc. tienen colocaci�n

asegurada en el pais y pueden f�cilmente hacer fortuna.

Ademas, los alimentos son baratos y abundantes. La carne

no vale sino 1 reales bolivianos arroba: una gallina cuesta

2 reales id. y asi en lo dem�s. La arroba de lana puede ven

derse � mas de tres pesos plata en cualquier punto de la

Provincia. Las tierras son baratas y de f�cil adcpiisicion.
y la poblaci�n del pais muy hospitalaria y considerada para
con los estranjeros.

Minerales.

Las minas y lavaderos ele oro de las partes centrales de
la sierra de la Punta, aunque conocidas desde muchos a�os.
est�n muy lejos do hallarse agotadas, y Carolina, Ca�ada
Honda y Cerritos Blancos producen siempre oro en abundan
cia. Solo faltan capitales y brazos para su esplotacion en

una, escala mas considerable.
Todas � las mas de las minas en los puntos indicados

oslan en alcance, pero necesitan m�quinas para desaguarse.
Los lavaderos no est�n esplotados sino �en una peque�a esca

la, ,y aun permanece virgen una gran estension de placeres y
dep�sitos aur�feros.

En los cerros del Gigante y de las Quijadas, al ponien
te de la, sierra, de la, Punta, se encuentran en abundancia ve

tas de oro, plata y plomo, el primero nativo, los otros en
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estado de combinaci�n en forma de galenas muy argent�fe
ras, de sulfuro de plata y plomo ; de sulfuro y cloruro efe

plata, etc. Esas vetas aun permanecen, si bien conocidas,
incxplotadax y aun inexploradas por falta ele capitales y de

personas intelijentes en su beneficio.

Porvenir del pais.

Aunque hoy poco poblado el territorio ele San Luis, pior
su situaci�n, �l es de grande importancia presente para el tr�

fico cada vez mas importante entre los dos Oc�anos Pac�fico

y Atl�ntico.
Asi es epie bajo este respecto su actualidad es importante,

dado el caso no lo fuese por la abundancia, variedad, rique
za y estimaci�n de los productos de un privilejiado suelo.

El futuro ferro-carril entre Mendoza y el Rosario, tiene ine

vitablemente que cruzar su territorio de Este � Oeste, mas al

Sur � mas al Norte de su actual capital, poco importa, sien-

do solo cuesti�n de tiempo. Y esto es seguro tendr� lugar
en un periodo no remoto, cuando por un lado el ferro-car

ril Central y por otro el del Oeste ele Buenos Aires, lleguen �

ense�orearse del desierto que invaden ahora � pasos de gi
gante.

Por otra parte, son tan exquisitos los productos del suelo
de esta Provincia, la lana, la leche, el epieso, la manteca, e�

ganado ele toda especie, las maderas, los metales preciosos,
etc. que esto solo basta para asegurarle un porvenir �estable y
brillante. A��dese � todo, la garant�a que ofrece al estran-

jero el car�cter moderado � intelijente de sus habitantes, en

cuyas principales familias circula ya hoy sangre estrangera ; y

que jam�s en su historia han ofrecido esc�ndalos ni turbulen
cias de ning�n g�nero, en que tanto abundan la historia de
lox pueblos en nuestra �poca. El pueblo Puntano, en la po
sesi�n de sus derechos pol�ticos, se ha portado hasta aqui con
una dignidad y cordura, que le hacen un eterno honor. El

siempre ha sido el sosten de la autoridad y el enemigo ele
las revueltas de todo g�nero.

JUAN LLERENA.

(Continuar�.)



Bibliograf�a y Variedades

B I B L I 0 G RADIA.

1.a PARTE.

BIBLIOGRAF�A PERIOD�STICA DE BUENOS AIRES. HASTA LA

(All)A DEL GOBIERNO DE ROSAS.

(.'o n tiene el t�tulo, a�o con la efe-ha de su aparici�n y cesaci�n, for
mato, imprenta, n�mero de que se compone la colecci�n de cada
peri�dico � diario, nombre de los redi-.ctores que se conocen, ob-
s-uvaciones y notiaias sobre cada uno, y la biblioteca p�blica �
particular en donde se encuentra el -peri�dico.

I.

INTRODUCCI�N.

Presentar al p�blico un trabajo de la naturaleza de �ste.
ha. sido mi pensamiento dominante desde mucho tiempo
atr�s.- pero me haliian arredrado Jas numerosas dificultades

que siempre he tocado, por la falta de los elementos necesa

rios para su realizaci�n.
No habr�a podido llevar � cabo exte pensamiento sin la

eficaz cooperaci�n de algunos caballeros muy competentes.
cuyos datos me han servido mucho ; por lo (pie dejar�a de
llenar un deber de conciencia, si no manifestara mi mas fino
reconocimiento � esos se�ores, por su excesiva bondad �
ilimitada condescendencia en facilitarme los medios de po
den llevar adelante mi empresa.

... Parecer� � algunos algo pretensiosa la. denominaci�n de
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Bibliograf�a period�stica de Buenos Aires, que he dado � mi

trabajo, al considerar que carece de todos lox requisitos ne

cesarios para completamente merecerla. En efecto, no llena

todax las condiciones indispensables; pero en vista de las bi

bliograf�as que he consultado, las cuales solo registran el t�tulo

que xe halla, al frente de ,a obra, sin otro trabajo que su trans

cripci�n y xin dar ninguna idea de su contenido, he cre�do

poder dar el mismo titulo � mi trabajo, con tanta mas raz�n

cuanto cpie encierra algo mas.

Pnlili (-aciones y peri�dicos hay y ha habido, cuyos re

dactores han preferido guardar el inc�gnito, hasta el estre-

ino de declarar por la misma prensa no ser ellos tales redac

tores. Para llegar al conocimiento de la verdad, con respec
to � los que se han hallado en ese caso, me he visto en la

necesidad ele consultar otros peri�dicos y otra clase de publi
caciones, que me han dado mucha luz. Esto, agregado � los

datos que me fueron suministrados, hace que el t�tulo dado

� mi trabajo sea un poco menos arrogante.
En la ''Bibliograf�a period�stica, de Buenos Aires" en

contrar� el lector : el t�tulo del diario � peri�dico, el a�o con

el mes y dia de su aparici�n y cesaci�n, la imprenta en que
se ha publicado, el formato en que aparec�a, con sus ocasio

nales alteraciones, el n�mero ele que se compone la colecci�n,
el nombre del redactor � redactores y colaboradores, eon

noticias sobre la mayor parte de los peri�dicos y con las con

siguientes observaciones; asi como el nombre de la bibliote

ca p�blica, � particular, �en donde se encuentra el peri�dico.
A dicha "Bibliograf�a'' se agrega un ap�ndice contenien

do otras publicaciones de Buenos Aires, como tambi�n algu
nos peri�dicos de las provincias, Paraguay y �Montevideo, si
bien no con los detalles de la ^Bibliograf�a."

Sobre la Gaceta ele Buenos Aires, por ser el peri�dico de

mas importancia, y el que necesariamente tendr� que consul
tarse liara escribir la. historia de Sud-Am�rica. y con espe
cialidad la de la Rep�blica Argentina, se da noticias un poco
mas detairadas, con respecto � sus estraordinarias y suple
mentos. Para esta, operaci�n he tenido � la vista las colee-
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dones mas completas que conozco, � cuyos due�os soy deudor

por su bondadosa condescendencia en confi�rmelas.

Agr�gase � dichas noticias el �ndice general de todo lo

publicado en la Gaceta de Buenos Aires, desde que principi�
�1810,�hasta que ces��1821,�con algunas notas in�di

ta-- de un, contempor�neo.
Dicho �ndice tiene tambi�n un Ap�ndice de los papeles

sueltos que xin pertenecer propiamente � la colecci�n ele la
i tactla de l>u< nos Aires, no dejan ele formar parte de ella.

puf contener documentos que aquella no registra.
En cuanto � la Gacela Mercantil, cuya importancia tam

bi�n es innegable, por ser otro de los peri�dicos epie nece

sariamente tendr� que consultarse para la historia argentina
principalmente, adem�s de las noticias contenidas en la parte
de mi I raba jo titulada "Bibliograf�a period�stica ele Buenos
Aires" se agrega, un �ndice de los documentos oficiales y
materias principales publicados en ella, desde que princi
pi�1823,�basta abril ele 1836.

La publicaci�n de la Gaceta A�ercantil puede dividirse

en 5 �pocas principales, y todas ellas ele una importancia
relativa.

La La �poca data, desde 1823, hasta, la, revoluci�n del
1 .o de diciembre ele 1828.

La 2.a �poca, desde la administraci�n del general La-
valle, hasta el fin del interinato del general Viamont en

1829.

La 3.a �poca, desde la, dictadura, del general Rosas- hasta
la revoluci�n ele los Restauradores, en octubre de 1833.

La 4.a �poca�de lucha entre la libertad y el despotis
mo�desde la restauraci�n�1833�hasta el a�o 1840.

La 5.a y �ltima, �poca�de despotismo .triunfante�
desde 1840, hasta, la, batalla, de Caseros�3 de febrero de 1852.
Esta ex la mas mon�tona, y- asi mismo la historia no podr�
desde�ar la, parte pol�tica, y mucho menos la oficial, que eli
d�a Gacela encierra.

Si el presente trabajo llegara � merecer la aceptaci�n de
las personas � quienes mas interesa esta clase de publicado-
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nes, tendr� el mayor placer ele corresponder � su bondad
con la conclusi�n del �ndice ele la Gaceta Mercantil, sin otro

inter�s que el de su utilidad.
Antes de lanzar mi trabajo � la prensa, he juzgado con

veniente someterlo al examen de personas competentes, �

fin de que �l fuese munido de su respetable opini�n, para
mayor garant�a, en cuanto � su utilidad. Exta no me era

dudosa: pero epieria honrar mi obra, con documentos feha
cientes.

Para ese efecto, he dirigido una cartita � los se�ores
don Andr�s Lamas, doctores don Juan �.Maria Guti�rrez, don
Vicente G. Quesada y clon �ngel J. Carranza, eruditos colec

cionistas, quienes se han dignado distraer parte de su tiempo
dedic�ndolo al examen de mi obra, y han emitido su opini�n
realz�ndola, como se ver� en esta Introducci�n.

No obstante, debo aclarar ciertas apreciaciones con res

pecto al juicio cpte pudiera formarse de algunos ele los dis

tinguidos redactores cpte figuran en la "Bibliograf�a Perio-
el�stiea de Buenos Aires."

No creo haber manifestado apreciaci�n personal alguna,
mia, sino simplemente transcribir las de unos para con los

otros, � fin de hacer resaltar mas el esp�ritu de la �poca en

que esos hombres p�blicos han escrito para la prensa, peri�
dica. Si entre ellos, hay algunas desfavorables � exagera

das, no debo constituirme responsable por su sola manifes

taci�n.

La inconsecuencia que se notar�, en algunos de los ilus
trados escritores per�dicos, no puede atribuirse � otra cosa.

que � las circunstancias de la �poca. No podia arrostrarse
la pol�tica en su verdadera faz, sin comprometer el �xito do
la revoluci�n � y esta no pocha llegar al estado de perfecci�n
de que aun dista, xin antes esperimentar los sacudimientos
porque ha pasado el pais.

La generaci�n presente cpiiz� encuentre vituperable, la
conducta de algunos de los cpie han dado dias de gloria � la
Rep�blica y � la Am�rica, xi solo se ocupa ele la lectura de
los papeles cpte les son desfavorables, sin ver otros al mismo
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tiempo, y formar juicio despu�s de una comparaci�n con

cienzuda.
Rivadavia, Dorrego. Lavalle. Balcarce. Rosas, etc., de

opiniones encontradas en pol�tica, han debido tener y han

tenido sostenedores y opositores, esgrimiendo por consiguien
te aquellas armas, (pie cre�an saber manejar mejor.

. ,u esos mismos sostenedores y opositores los (pie ha

cen bis apreciaciones que aparecen en la Bibliograf�a, como

hechas por mi, no siendo otro mi objeto que el hacerlas resal

lar, � fin ele que no se estravie el juicio que deber� formar

el historiador al trazar la narraci�n de los sucesos.

Mi humilde opini�n es, que la mente de nuestros hom

bres p�blicos, mas que llenar columnas de diarios, ha sido

ilustrar al pueblo sobre los puntos de cpte trataban, sin per

der ele vista la. generalizaci�n de sus doctrinas, para qne pro

dujeran el fin. cualquiera que fuese, cpie ellos se propon�an
Tampoco xe elche estra�ar que, en momentos de agita

ci�n popular, el lenguaje empleado por ellos no sea el mas

arreglado � xu ilustraci�n y elevado concepto, en epie muchos

de ellos son justamente tenidos. Y mucho menos se ha de

estra�ar (pie los gobernantes, con raz�n � sin ella, hayan
juzgado necesario alejar del pais �. los que ellos consideraban

como un estorbo para la pol�tica.militante.
En suma, creo haber rendido un servicio al pais de mi

adopci�n, �nico fin que me he propuesto, en presentar la bi

bliograf�a, de la prensa peri�dica, desde que principi� en 1801.

hasta la ca�da de Rosas, por ahora, lo que facilitar� al histo
riador el trabajo cpie emprenda, har� conocer una multitud
de publicaciones, no comunes hoy. servir�, de grande auxilio

al coleccionista y salvar�. de la oscuridad la existencia ele mu

chas impresiones, hechas en el pais, bien conservadas cierta

mente.por nuestros antepasados, pero destruidas en su mayor

parte por sus sucesores, por ignorancia � negligencia.
He aqu� la contestaci�n que se han dignado dar � mi car

ta los caballeros ya nombrados.

II.

Se�or don Antonio Zinny-.
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Mi estimado se�or :

He le�do con placer los manuscritos ele la "Bibliograf�a
period�stica de Buenos Aires" que tuvo vd. la bondad de so

meter � mi examen.
No faltan en ella ninguna de las noticias que, sobr� los

peri�dicos de esta ciudad, he adquirido en mis largos a�os de
coleccionista, y encuentro algunas (pie son para m� completa
mente nuevas.

Trabajo como el que vd. ha emprendido y realizado se

ria, meritorio y �til aun en los paises en que se encuentran �
mano y bien organizadas las colecciones de los libros y peri�
dicos nacionales; pero entre nosotros, donde no existe colec

ci�n alguna medianamente completa �en las Bibliotecas P�bli

cas � particulares, donde, los mas felices y asiduos coleccio

nistas,�condenados � ir reuniendo hoja por hoja,�no tie

nen guia y son sorprendidos � cada paso por la existencia

de que no tenian noticia, de folletos y peri�dicos del pais, el

trabajo de vd.. mi estimado Se�or Zinny, es un esfuerzo su

premo de vocaci�n y laboriosidad.
Idsteel mismo nox indica cpie su trabajo no debe consi

derarse completo, ni era posible que lo fuese: pero (s muy

superior � cuanto podia esperarse en el estado f'ragamentario
de nuestras colecciones.

Mucho ha. hecho vd. y mucho se har� por vd. pues su

trabajo provocar� investigaciones y rectificaciones que ir�n
haci�ndolo cada dia mas �til.

Felicit�ndolo �. vd. por �l,, agrade ri�ndolo como lo agra
decer�n todos los cpie se dan al estudio de nuestras cosas, ha

go sinceros votos porque publique pronto su interesante li
bro y porque este libro alcance la protecci�n que merece.

De vd. afect�simo y seguro servidor Q. B. S. M.

Andr�s Lamas.
S. c. abril' 10 de 3 866.

III.
Se�or D. A. Zuny.

Muy se�or mi� :

Devuelvo � usted los manuscritos de la "Bibliograf�a- pe-
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r�od�stica" despu�s de haberlos examinado con alguna deten-
� ion, y tengo el gusto de decirle por escrito lo que ya le ten

go espresado diversas ocasiones de palabra, � saber�que la

b�l liografia, period�stica, � noticia de tocios los peri�dicos que
Pan circulado en Buenos Aires, es un trabajo cuya utilidad

.-i' puede ponerse en duda.

La prensa peri�dica es la manifestaci�n diaria de la vi

da de un pueblo, y por consiguiente, ser� siempre necesario

recurrir � los peri�dicos, cuando se epuiera saber epi� pensaba
�� (pi� bada ese pueblo en un momento dado de su historia. Fa

cilitar esta averiguaci�n es lo que usted se ha propuesto ve

rificar con una laboriosidad y entusiasmo de que soy testigo;
� � tal punto (pie ha logrado usted hacer en pocos dias lo que

parece deber�a ser obra �le largos meses y de una acumula-

ri'H.i lenta, de materiales.

Para Formar juicio sobre la apreciaci�n ejue usted hace de-

las tendencias de cada, peri�dico, seria necesario tenerlos to

dos � la. vista para recorrerlos con esta determinada inten

ci�n; esta tarea me es imposible, y aunque conozco en ge

neral la, prensa de mi pais desde que apareci� con �l siglo
no puedo aventurarme ni � aprobar cid todo las opiniones
�de usted ni � censurarlas, pues la materia es mas gravo que
lo �pie � primera vista parece. El punto mas delicado es la

indicaci�n de los Redactores, pues no ex pasto cargarles con

la, responsabilidad que no hayan contra�do algunos de nues

tros hombres p�blicos (pie han 'escrito para llenar columnas

de diarios, lo que puede suceder muy bien en caso de error

� m�alos in Formes en que puede inducirse con la mejor buena
f�.

Pero no trepido en repetirle epie asi tal cual es su biblio

graf�a de la prensa peri�dica, desear�a verla impresa en for
ma ele libro, pues ella, facilitar�a mucho el trabajo de los in-

-dagadores,--y seria, un-documento cpic har�a honor al pais en

d�nele desde tan temprano y con tanta estension se han ilus
trado las materias de inter�s p�blico por medio de la prensa.
De esto �ltimo da un testimonio elocuente el todo del traba -

j�i de usted como que reasume en un cuerpo el esp�ritu de la
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literatura y de la, pol�tica cid pueblo argentino, especialmen
te desde 1810 basta la �poca memorable de la desaparici�n
del r�gimen de lax facultades estraordinarias.

�Si puedo ser �til � usted para promover entre mis amigos
una suscripci�n para imprimir su obra, h�game usted favor

de indic�rmelo, y no ahorrar� diligencia para (pie los deseos

ele usted�� este respecto�se cumplan, al menos en cuanto de

mi dependa.�Considero como un deber de buen ciudadano

el alentar por todos los medios � mi alcance, el gusto por los

estudios hist�ricos con referencia � los hechos patrios. La

Bibliograf�a ele usted sirve � estas miras de una manera prin
cipal y por lo tanto desear�a verla impresa cuanto antes

De usted muy atento seguro servidor. Q. B. S. M.

Juan Alaria Guti�rrez.
Casa de A'd. Abril 15 de 1866.

IV.

Se�or don Antonio Zinny.
Estimado se�or.

He leido con mucho inter�s su importante trabajo bajo el
t�tulo�Bibliograf�a period�stica ele Buenos Aires hasta la ca�
da del gobierno de Rosas.

Cualesquiera que haya tenido que hacer la mas tijera
indagaci�n sobre nuestra historia, comprende f�cilmente el

�mprobo trabajo que demanda el examen ele documentos �

la lectura de antecedentes, cpie hasta hoy ni se encuentran

reunidos ni mucho menos clasificados. Por laborioso (pie
fuese el historiador � cronista de nuestro pasado, se encon

traba arredrado por los serios obst�culos de la carencia ele
fuentes de f�cil estudio � much�simas veces ignorando donde
deber�a aprender, no digo la verdad, sino los medios para de
ducirla. Otras veces era mas seria la dificultad, pues no

ignorando lo que deb�a consultarse faltaba saber quien poseye
ra el diario � documento; porque nuestra Biblioteca p�ldica
no posee las colecciones completas ele todos estos, ni presta
los servicios � que est� llamada por las pocas horas que per
manece abierta. De manera cpre. cualquier estudio sobre la
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historia del pais se encuentra lleno de dificultades, exije mucha

consagraci�n y empe�o.
En medio de este caos se ha emprendido felizmente, con

diversos objetos, investigaciones �til�simas en los �ltimos

tiempos: el se�or Trelles en el Registro Estad�stico, el doctor

Guti�rrez en su Bibliograf�a ele le� primera imprenta de Buenos

Aires hasta 1810, y �ltimamente usted en el manuscrito que

tengo ante mi vista. Todos estos trabajos van aglomerando
preciosos antecedentes, indicando la ruta en medio de la con

tusi�n.

La bibliograf�a de todas las publicaciones period�sticas
de Buenos Aires, servir� admirablemente al historiador; no

solo revelando la existencia ele diarios y peri�dicos cuyo re

cuerdo estaba, perdido, sino indicando las bibliotecas parti
culares � p�blicas donde se encuentran. No puede ponerse
cu duda la importancia de la prensa peri�dica para el historia

dor: ella, revela, las agitaciones y las pasiones del momento.

muestra hasta en su misma exajeracion la tendencia ele los

partidos y las necesidades de una �poca. Aun cuando nues

tros diarios no pueden blasonar de decir siempre la verdad
en la. misma ocultaci�n ele esta, en los medios de que se valen

para influir en la opini�n p�blica, encontrar� el historiador
elementos preciosos para juzgar eled estado social del pais y ele

la lucha ele las ideas.

"La mejor cr�nica ele las naciones son los diarios, dice
Leonardo Gallois, cuando son libres: los pueblos que no han
tenido el gran libro donde cada ciudadano haya podido
narrar lo que ha visto, lo que ha oido referir, lo que le han
ense�ado sus investigaciones, han sustra�do sus archivos �
las generaciones siguientes: donde falta esta clase de reperto
rios cotidianos de los hechos y de los gestos de la tribu, no pue
de existir verdadera historia nacional y el historiador futu
ro se encontrar� reducido � copiar los escritores � suel
do."

Tan cierto es este juicio que e] estudio de la �poca colo

nial que ha carecido de este archivo, est� erizado de dificul
tades.
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Catalogar met�dicamente l�elas las publicaciones 'pe
ri�dicas, n�mero de que se compone c�ela colecci�n, y

apuntar ligeramente la misi�n desempe�ada por cada dia
rio � peri�dico, es facilitar el conocimiento de nuestra bis-

toria. Usted ha emprendido osla dificil�sima tarea y ha tem

do la suerte de darle cima, venciendo grand�simos inconve
nientes.

Su libro comprende la noticia general ele todas las

publicaciones peri�dicas desde 1801, en que se publie: � i

primer peri�dico, hasta la caiela. del gobierno del general
Rosas en 1S52. Sobre muchos de esox peri�dicos xux no

ticias son importantes y curiosas, y sobre -todo consult�ndolo
se tiene la certeza de lo que constituye una colecci�n com

pleta de cada uno de ellos, lo que si bien parece abo

ra f�cil, era. de muy dif�cil averiguaci�n antes de sus indaga
ciones.

Ha comprendido usted que entre la multitud de diarios y
peri�dicos, hay dos cuya, importancia exijia un trabajo espe
cial, ha emprendido la laboriosa tarea de hacerles un indi
ce.

� La Gacela del Gobierno de Buenos Aires de 1810 �
i 821, . contiene precios�simos', antecedentes para el estudio
de aquella �poca, su examen es indispensable; pero ahora
esa. lectura se ha facilitado por el �ndice que usted ha for
mado.

La (l�cela Mercantil desde 1823 hasta 1832, es un diario

ipic no puede dejar de consultar �el historiador que estudie es

te periodo hist�rico. El �ndice que usted ha escrito hace po
sible esc estudio. L�stima es que uxted haya tenido cpie li
mitarlo � 1836; pero comprendo los inconvenientes vencidos.

y creo no le habr� sido � usted posible continuar esc �ndi
ce. � La Biblioteca p�blica no posee esa colecci�n completa.
apesar de haberse impreso en abundante n�mero durante su

publicaci�n.
.
Su libro, pues, no trepido, en llamarlo libro de consulta

para el indagador futuro de esas �pocas; servir� de guia �

aquel que quiera dar�; cuenta de nuestro pasado, indic�ndole.
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las fuentes de estudio para descubrir la verdad; y la historia

podr� dejar de ser entre nosotros descarnadas cr�nicas � pa

neg�ricos de h�roes levantados como ense�a para los parti
dos.

"Asi repetir� aqu�, dice Mr. Galloix. lo que he dicho mu-

cbax veces: que ex eii lox diarios donde se encuentra solamente

lox materiales propios para establecer la historia ele nuestra

gran revoluci�n." Lo que dice el escritor franc�x es exact�simo

aplicado � vosotros.

Reconocida la importancia del estudio del diarismo como

elemento hist�rico, todo lo cpie tienda � facilitarlo, � hacerlo

posible, ex un verdadero xervicio prestado al pais. Este es su

m�rito, estimado se�or.

El simple cat�logo de todos los diarios habr�a sido una ad

quisici�n; pero usted ha hecho mas. Los ha catalogado por �r-

del alfab�tico y cronol�jico para facilitar la consulta, y no se

ha limitado � dar el nombre del peri�dico, sino una breve noti

cia, del car�cter y tendencias de cada uno. De manera que le

yendo su libro, puede ya uno saber cual es el peri�dico ejue se

nece-ita. consultar, seg�n el objeto que se proponga, y en algu
nos, basta el n�mero elel diario donde se encuentra la. malcr�a

que se busca.
La simple estad�stica cronol�gica (pie usted ha formado de

todos los peri�dicos,, muestra como en relieve el estado del
pais.

Antes de 1 Sol completa mudez: ni un solo peri�dico
en el vast�simo territorio del Vireinato ele Buenos Aires.
La metr�poli no permit�a la existencia de esos archivos
e-ot iel ta�os cpte hoy formar�an el proceso de su mal gobier
no: medrosa, como todo el que manda con injusticia, la prensa
peri�dica la aterraba, porque indudablemente �seria pre
cursora de la emancipaci�n. Apenas permit�a la impresi�n
de libros m�sticos, como se revela por el trabajo del doctor Gu
ti�rrez.

De 1801 hasta 1815 �cuan lento es el movimiento de
la prensa ! El esp�ritu aletargado durante el gobierno co

lonial se m nev� con u�a lentitud que desespera. Esto re
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vela el estado intelectual en cpre nos dejaba el gobierno espa
�ol.

En 1815 los esp�ritus empiezan � ajitarse, y en aquel a�o
se publican siete peri�dicos.

Ese movimiento crece � decrece en los a�os sucesivos, y
se sienten las .agitaciones de las masas en los peri�dicos de 1820

y 1821 ; en estos a�os se publican, diez y siete peri�dicos en

aquel, y diez y ocho en este.

El a�o de 1822 revela un movimiento intelectual inu

sitado, la lucha de las ideas toma calor y los esp�ritus ne

cesitan del debate de la. pirensa diaria; veinte y tres pe
ri�dicos aparecen en acpiel a�o. �No es cierto que la

simple estad�stica va indieanclo el movimiento progresivo
del pais? Y esto se muestra por la sola, lectura de los n�
meros! Si examin�semos ahora las materias de cpie se

ocuparon esos peri�dicos, que claros se ver�an los he
dios! Sobre todo stirjiria la verdad hist�rica, envuelta
hasta hoy frecuentemente en la bruma de las paxiones ele
bander�a.

El a�o de 1823 solo se publicaban trece peri�dicos : la lucha

parec�a en calma. Viene el a�o ele 1827 y nueva actividad;
veinte y dos diarios se publican.

En 1831 llegaron al n�mero ele 31 peri�dicos.
La prensa, peri�dica aumenta siempre que hay ajita-

ciones ; porque entonces los partidos necesitan de ese ele
mento poderoso ele progelitismo. Ciada partido, cada

facci�n, establece un �rgano de sus ideas para influir en

la, opini�n p�blica. En 1833 se publican 43 peri�dicos ;

es el a�o ele mayor movimiento period�stico desde 1801 hasta
1852.

Durante el largo gobierno ele Rosas � cpie decadencia en la
prensa! que mudez! La libertad hab�a huido, y la prensa pe
ri�dica no vive sino de libertad !

Su libro sugiere reflexiones infinitas, y me estenderia de
masiado si me dejase llevar por el deseo de decirle cuanto me

ocurre

Tan interesante se ha considerado en Francia, el estudio
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de la prensa peri�dica, como demento hist�rico, que Mr. Ga-

lioix ha publicado dos notables vol�menes bajo el t�tulo: His

toire des Joiiruaux el des Jorualistes de la revolulion fmneaise
(1789�1796.) De manera cpre ya se lia escrito hasta la liis

loria de lox diarios Tal vez su libro inspire el deseo de ha

cer estudios especiales sobre los peri�dicos mas importantes y

sobre sus redactores, el campo ex vasto y ofrece inagotable ri

queza.
Al terminar manifest�ndole mi opini�n sobre su libro.

como usted ha. tenido la deferencia de ped�rmela, no puedo
menos de felicitarlo por la contracci�n cpie revela su laborio

so trabajo, que espero d� usted � luz cuanto antes.

Soy de usted muy atento servidor.

VICENTE G. QUESADA.
V.

Se�or clon Antonio Zinny�Presente.

Estimado amigo. Como recopilador de papeles y obje
tes americanos,- he sido agradablemente sorprendido al re

correr su trabajo sobre "Bibliograf�a Period�stica" del Rio ele

la Plata y Rep�blicas adyacentes, desde el principio de este si

glo hasta la batalla, de Caseros en 1852.

Jam�s pens� hubiera realizado tan pronto el proyecto
que me comunic� al embarcarse para Corrientes � fines de

mayo de 1863�pues sin embargo de que conocia su mucha
contracci�n como educacionista desde que lleg� � esta ciu
dad en el mes de abrir de 1842�creia obra romana llevar �
cairo su prop�sito, por las dificultades que forzosamente ten
dr�a cpte vencer, como es f�cil suponer, si se atiende � la

dispersi�n ele los elementos que deb�an servirle de andamio

para la construcci�n de su obra.

Empero, con la cooperaci�n de los que sacrifican tiempo
y dinero en salvar de la destrucci�n documentos, que son

contados los que saben apreciar y los mas miran con indife
rencia.�todo se ha superado, y cabe � un hijo de la antigua
(�'alpe la envidiable gloria de suministrar � los coleccionistas
presentas y futuros de estos paises, la llave maestra, para el
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mejor �xito de sus fatigosas investigaciones�beneficio que
redundar� mas inmediatamente en bien de mi patria, cuya

historia est� aun por escribirse.
�Si su trabajo, abrazando una �poca, tan estensa y tem

pestuosa, es suceptible de algunos errores epie usted como lo

presumo, ir� salvando por medio de suplementos�no por eso

es menos meritorio, por la proligidad benedictina con epie ha

sido desempe�ado y las notas que lo enriquecen.
Reciba puex, mis caloro.xas felicitaciones, por d impor

tante continjente (pie lleva � las letras argentinas, y tambi�n

mi agradecimiento por el honor (pie ha querido dispensar
me sujetando aquel �i la. humilde opini�n de su a'ino. ami

go y �S. S.

�ngel J. Carranza.

Casa, de V., Sui�paeha 1149��Mayo 1." de 1866.

VI.

Al terminar esta. Introducci�n, ruego � los eruditos se

dignen hacerme conocer los errores � omisiones que obser

varen en mi libro. Sus nombres ser�n mencionados en las

rectificaciones del suplemento con que concluir� la La �poca
de la "Bibliograf�a period�stica de Buenos Aires/'

A. ZINNY.
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BPEXOS AIRES.

Desde su fundaci�n hasta el a�o 1810 inclusive

�

Cat�logo de las producciones ele le� imprenta de Ni�os Exp�
sitos, con observaciones y noticias curiosas.

DESDE EL A�O 178.1. HASTA 1810.

Precedida de una biograf�a del virey don Juan Jos� de V�rtiz y de
una disertaci�n sobre el or�jen del arte de Imprimir

Am�rica y especialmente en el R�o de la. Plata.

(Continuaci�n.) (1)

(52 p�g. in 8.")

123. Trisagio para venerar � la muy Augusta y Santa
Trinidad compuesto por el R. P. Fr. Eugenio de la Sant�sima
Trinidad. Con el superior permiso. Reimpreso en Buenos
Aires. En la Real imprenta de Ni�os Erp�sitos. A�o 1805.

(32 p�g. in 8.�)

Reimpiresion exacta del (pie se public� por la primera
vez en esta imprenta el a�o 1781.

124. Declaraci�n general de las personas que pertene
cen � la. jurisdicci�n eclesi�stica castrense, y. de los privile
gios (pie respectivamente deben gozar ,

hecha en virtud de los

Breves Apost�licos por el Exmo. se�or Cardenal de Sentmai-
rat. Patriarca de las Indias, Vicario general de los Reales

I. V�ase la. pajina 369,
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Ej�rcitos y Armadas, y aprobada por �S. M. en Real orden ele
Ib de julio ele 1804. Reimpreso cu Buenos Aires en la Real

imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o de 1805.

(16 p�g. i n 4,'�1

125. Devoto ejercicio del Patriarca �San Joseph para to

dos los dias diez y nueve de cada mes.

Con las licencias necesarias. Buenos Aires en la Real im

prenta, de los Ni�os Exp�sitos. A�o ele 1805.

(30 p�gs. in 8.�)

En el pr�logo de este librito impreso con tipo grande y
bien claro, se lee lo siguiente: " Dice el P. Bohurs de la Com

pa��a de Jesus : "Las cosas qui son imposibles, seg�n el curso

ordinario tic la Divina. Providencia, por la. intercesi�n del Se
�or San Joseph. se consiguen."

En el mismo pr�logo leernos lo siguiente acerca dd n�

mero tan encomiado por el sabio autor de las Partidas. "El

n�mero siete es n�mero plausible en la gracia, en la natura

leza y en el arte, en el cielo y en la tierra, en los �ngeles, y
en los hombres y aun en el mismo Dios. Este n�mero es

peculiar elel se�or San Joseph. porepie en �l se comprenden
sus principales misterios, siete de dolor y siete de gozo.

Para el caso en que los devotos quisiesen cantar estos

gozos-dolores, se encuentran desde la p�g. 25 unas cuartetas

endecas�labas hechas por poeta de poco oido como lo de

muestra, la primera. cpie,es al pie de la letra as� ;

Excesiva Joseph es tu amargura
Viendo pre�ada la que veneras pura
Mas es mayor tu gozo al ver epie encierra
Su vientre al que no cabe en cielo y tierra. -

1806.

126. A la reconquista de la capital de Buenos Aires
jior las tropas de mar y tierra, � las �rdenes del capit�n
de Navio, don Santiago Liniers, el 12 de agosto de 1806.
Al fin: con las licencias necesarias. Buenos Aires: En la im

prenta de Ni�os Exp�sitos. A�o ele 1806.
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(3 p�gs. in 4.o)

mismo t�tulo en la colecci�n ele los "Cantos" de Prego de

Es la, primera edici�n de la, oda que se halla con este

Oliver. (V�ase el N.o 193 de esta bibliograf�a.) (1)
127. M�todo f�cil de evoluciones, y fuegos en que deben

instruirse los Tercios Voluntarios de infanter�a, destinado �

la defensa, de la capital de Buenos Aires, sin embargo de lo

prevenido por ordenanza, con respecto � la. escasez de castas.

y eh'cmnstaneias de estos cuerpos, dispuesto por el �Mayor Ge
neral ele infanter�a con acuerdo ele los SS. Comandantes de

aquellos, y aprobaci�n del se�or Comandante General don

Santiago Liniers.

8 p�gs. in 4." Sin lugar de impresi�n ni designaci�n de la imprenta

El Mayor General que firma este M�todo, es don Cesar

Balbiani; octubre, de 1806.

128. El comandante general de la, expedici�n destinada
� la reconquista de Buenos Aires, da parte de las particulari
dades acaecidas en este glorioso suceso ele las armas de S. M.

(15 p�gs. in 4.o s;.n .indicaci�n de imprenta ni
'

de'l s�o de la impresi�n)

Es una nota firmada por don Santiago Liniers, en Bue
nos Aires � 16 ele agosto de 1.806, dirigida al Exmo. Se�or

Pr�ncipe de la Paz, General�simo ele los Reales Ej�rcitos y
Armada. lia �ltima p�gina contiene un estado ele la artille-

(1) La "biblioteca. " de'l peri�dico publicado en Montevideo con

el t�tulo "Comercio del Plata,'' dio � luz una compilaci�n d�- docu
mentos relativos � sueesos deil' Rio de Ja Plata desde

'

1806, " bajo
la. direcci�n �le los se�ores doctores don Valent�n Als;oa y don Vi
cente P. L�pez. Esta compila e ion corre en un volumen de 70I� p�gs.
in 4. o de dos columnas��Montevideo .185.1, y puede consultarse con

provecho pura informarse de los acontecimientos que se ri'liK-am'an
con Jas invasiones inglesas.

La obra, est� dividida en tres partes � saber:
1." La conquista � ocupaci�n acaecida el 27 de .junio de 1806 has

ta el 12 de agosto ele ese a�o, esclusive.
2.� La reconquista obtenida en aquel �lia hasta fine�s de jimia

de L807.
3. Segunda Invasi�n � sea la "Defensa ' ' obrado el 5 de julio si

guiente, eon todo lo que se sigui� hasta un a�o despu�s.
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r�a y armamentos tomados � los ingleses.
129. A la gloriosa memoria del Teniente de fragata clon

Agust�n Abreu, muerto de resultas de las heridas, que reci

bi� en la acci�n del campo ele Maldonado con los ingleses el

<iia 7 de noviembre ele 18Gb. Su amigo don Joseph Prego de

Oliver. Al lin�Con .superior permiso. Buenos Aires: en la

Peal imprenta de Ni�os Exp�sitos. A�o 1806.

(4 p�gs. in 4." sin foliatura.)

Primera edici�n. La 2.a se hizo en 180S formando par
le de los "Cantos" del autor.�v�ase el N.o 193 de esta bi

bliograf�a.
130. Proclama del ilustr�simo se�or don Rafael, obispo

de Epifan�a, � los Vireynatos ele Lima. Buenos Aires, y Pre

sidencia ele (.'hile.

(4 pag;s. in �.� sin foliatura y sin lugar de impresi�n.)

Fechada en Rio Grande � 26 ele diciembre de 1806.

131. Exmo. Se�or. Al fin: Exmo. Se�or Principe de

la Paz. General�ximo ele los Reales Ex�rcitos y Armadas.

(X p�gs. -I n l.o)

Ex el parte detallado ele lox sucesos de la reconquista.
La. p�rdida de hombres en esta acci�n es. seg�n el General, de
2(H1. por haber muerto la mayor parte de los heridos : Ase
gura el mismo que mas de doscientos mil pesos han sido gas
tados por el cabildo para hacer frente � las exigencias ele la

reconquista. La fecha de este parte es de 11 ele octubre de
18(16 y se refiere � otro de 16 del mes pr�ximo pasado.

132. Serm�n ele acci�n ele gracias, (pie con el plausible
motivo de la restauraci�n de la Ciudad y Plaza de Buenos
Aires. Capital del Virreynato del Rio de la Plata, por las

Armas Espa�olas, de que se recibi� noticia con Estraordina-
rio en exta Ciudad de la Plata, en dos de Setiembre : dixo en

la Santa. Iglesia �Metropolitana, de Chareax el dia cuatro del
mismo en la Solemne misa que se celebr� con asistencia ele la
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Real Audiencia, Cabildos, Religiones y numeroso Pueblo,
�d doctor don .Mat�as Terrazas, Dignidad de Tesorero de la
mi.xma, .Metropolitana, destinado el dia antes para este objeto
por el muy venerable Dean, y (.'ah�lelo �Sede vacante de dicha
Sta. Iglexia. Con permiso ele lox superiores. En la Real Im

prenta de Ni�os Exp�sitos. A�o de MDCCCVI.

(34 p�ginas 4.o)

Este Serm�n est� dedicado por el autor al muy ilustre

�Cabildo. Justicia y Regimiento ele la Ciudad de Buenos Aires.

En la "Advertencia Preliminar", que comprende desde

la. p�g. 7 hasta la 12, se dice que la noticia de halrerse apo
derado ele la ciudad de Buenos Aires las armas inglesas, lle
g� por un estraordinario el dia 22 ele julio, es decir 25 dias

despu�s de aquel acontecimiento, � la ciudad de la Plata. La

misma Advertencia, refiere la impresi�n que caus� tan infe

liz nueva, las medidas cpie en consecuencia tom� el Presidente

de la Real Audiencia don Ram�n Garc�a ele Le�n y Pizarro.

('lienta tambi�n, cpie estando este gefe � estramuros de aepie-
lia ciudad � las cinco de Ja tarde del 2 de septiembre, oy� una

corneta que anunciaba un correo. Sali�le al encuentro y

se hall� con un estraordinario que traia en la mano "una

bandera encarnada y con la. caballer�a llena ele cascabeles

por indicio de las buenas nuevas" que consist�an en la. glo
riosa, reconquista de Buenos Aires.

El editor de la, "colecci�n de arengas en el foro, y es-

vritox del doctor clon Mariano Moreno,'' d� en el Prefacio
algunas noticias sobre la persona del doctor Terrazas, con

motivo de la. generosa, hospitalidad que dispens� al primer
secretario de la Junta de 1810, cuando este completaba sus

estudios en la Universidad ele Charcas. Era Terrazas, dice
el mencionado editor, de car�cter grave,- de juicio sano, de
una rara prudencia y ele una consumada habilidad en los ne

gocios, y se distingu�a en las letras por el ardor y el gusto con

que las cultivaba. ... .Aunque nacido en Cocliabamba. amaba
de prefenrencia � los hijos de Buenos Aires por encontrar en

estos la nobleza y lealtad de sentimientos que no se hallan
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por lo com�n en lox naturales del Per� ....Habia acopiado
con esmero una biblioteca que contenia los mejores autores

en religi�n, en ciencias, en literatura � y � mas las obras

de pol�tica y de filosof�a que la Inquisici�n prohibia con ine

xorable rigor. En esta biblioteca fu� en donde el doctor �Mo

reno enriqueci� en gran parte, el caudal de eonoeimien-,
tos modernos que derram� en sus escritos antes y despu�s
de la revoluci�n, vulgarizando las mejores doctrinas sobre

puntos de gobierno y de econom�a-pol�tica. El doctor Ter

razas falleci� anciano despu�s del a�o 1825.

133. Serm�n predicado en la iglesia ele Predicadores de

Buenox Airex. en la solemn�sima acci�n de gracias, (pie eon

asistencia ele la Real Audiencia, se�or Chispo. Ilustre Cabil

do. Prelados Regulares y Real Colegio ele San Car

los, consagr� � �Mar�a Sant�sima del Rosario, el Se�or ('api-
tan de navio don Santiago Liniers y Bremont por haber re

conquistado bajo su patrocinio � dicha ciudad, el doce ele agos

to ele mil ochocientos seis. Con permiso de los Superiores
Buenos Aires. En la Real imprenta de Ni�os Exp�'>sitoc-.
A�o ele 1806.

(3t� p�gs. in 4.o)

Este serm�n fu� pronunciado el clia 24 ele agosto por el
R. P. ex-regente fr. Joseph Ignacio Grela. de la orden de
Santo Domingo. No se cli� � la. prensa hasta fines de di
ciembre, � causa ele la modestia del orador que se negaba �
ceder en este punto � las instancias de Liniers y "� la reUo

rada s�plica de muchos de los distinguidos ciudadanos de es

ta ciudad", como se lee en la Advertencia al helor.

134. Viaje apost�lico de nuestro Sant�simo Padr. Rio
VII, � Francia : Que � solicitud del Emperador Napole�n
y por el bien de la Reli�don Cat�lica y salud espiritual de

aquel populoso imperio, emprendi� Su Santidad el 2 �le ihi-

viembre del a�o pasado de 1804, y concluy� d 16 de mayo de
1805. Inser�anse los discursos del soherano Pont�fice al Sa
cro Colegio de Cardenales de la S. R. L, relativos al mismo
asunto: y se d� una idea suscinta de los principales su �esos
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y copiosos frutos ele tan glorioso � importante Viaje. Con bis

licencias necesarias. Buenos Aires. En la Real Imprenta
de los Ni�os Exp�sitos. A�o de 1806.

(62 p�gs. i n 4.")

Es una colecci�n ele piezas y fragmentos extractados de

los peri�dicos europeos con los discursos de �Su �Santidad tra

ducidos del lat�n. Parece eme esta colecci�n fu� hecha en

Buenos Aires. La introducci�n colocada al frente de este

op�sculo, considera el viaje del Pont�fice � Par�s como un

acontecimiento grande y estraordinario y como la. mas per
fecta reuni�n del sacerdocio y elel imperio: "acontecimiento

interesante que debe exitar la gratitud y el j�bilo de todos

los que aman el bien de la religi�n, la salud espiritual ele lox

hombres y el sosiego, felicidad y orden de aquella naci�n

la Francia) y ele cuantas la rodean."

Referiremos aqui, por lo que se toca con la tipograf�a,
un hecho curioso que (encontramos consignado en los docu
mentos de esta colecci�n. Los establecimientos p�blicos de

Paris, se apresuraron, como era natural, � abrir sus puer
tas para recibir acpiel hu�sped ilustre, y entre ellos no se

qued� atr�s la imprenta Real de Francia, cuyo director reci
bi� al Santo hu�sped con un discurso latino alusivo al insig
ne favor que con semejante visita recib�a aquel estableci
miento. En seguida trabajaron todas las prensas, proelu
tiendo entre otras mil obras tipogr�ficas, algunos grabados,
especialmente el retrato del mismo Pi� VII. En cada una de
las ciento cincuenta aprensas puestas en movimiento, se im

primieron otros tantos ejemplares de la oraci�n dominical
en diversos idiomas vivos y muertos. De manera que el

Padre nuestro apareci� reproducido en 6 lenguas asi�ticas.
73 europeas, 12 africanas y 19 ele los ind�jenas ele Am�rica

135. Razonamiento hecho por diez caciques ele los Pam

pas de Buenos Aires al M. I. Cabildo de esta ciudad, � cpiie�
se ^presentaron el dia 20 de diciembre de este a�o de 1806

perorando por s� y � nombre de otros seis caciques inmediatos

suyos: y Respuesta ele dicho M. I. Cabildo.
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Con superior permiso. Buenos Aires en la imprenta Real
ele Ni�os Exp�sitos-A�o 1806.

(4 p�gs. in 4.")

Estos caciques felicitaron � los "Padres de la Patria"

por haber echado de casa � esos colorados (los ingleses) y les
ofrecieron 20,000 subditos de guerra eon cinco caballos cada
uno, armas de otros tantos si fuese necesario, para la defen
sa del pais. Se mostraron tambi�n muy agradecidos al Ca
bildo por la libertad de comercio que les permit�a.

Estos actos diplom�ticos ele lox indios eran frecuentes por

aquellos tiempos. Los primeros gobiernos patrios recibie
ron iguales demostraciones de la fraternidad interesada de
los caciques, y en la Gaceta N.o 70, correspondiente al diez

de octubre de 1811, puede leerse una magn�fica arenga qne el

Presidente de la Junta diriji� al cacique Quintelau y � su

"numeroso cortejo" en una recepci�n solemne:�

136. El Publicista ele Buenos Aires al se�or General

Beresford. Con licencia ele los superiores. En la Real im

prenta de los Ni�os Exp�sitos�A�o, 1806.

(4 p�gs. fol.)

137. Oficio cpte el se�or clon Santiago Liniers y Bre-

mont. General en Gefe de las tropas victoriosas en la reeon

quista de Buenos Aires, diriji� al Ma3ror General ingles don

Guillermo Carr Beresford. despu�s de verificada dicha recon

quista.. � -'
,

'(+ p�gs. fol.)

Est� fechado � 30 ele agosto 1806. No indica l;i im

prenta. -

- -

A�o 1807.

138. Raz�n de las pensiones vitalicias que el M. I O ele
la ciudad de Buenos Aires ha, asignado � las viudas, hu�r-
danos, padres � hermanos de las que fallecieron asi en la re

conquista de esta capital verificada cd 12 de agosto de 1806.
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de] poder del .Mayor General Guillermo Carr Beresford que

por desgracia la hab�a subyugado el 27 de junio de! mismo.

como en las gloriosas acciones del 2 al 5 de julio del presente
a�o. en (pie contribuyeron � la total derrota elel ej�rcito ingl�s.
compuesto de mas ele once mil hombres de linea, que volvi�

� invadirla al mando del Teniente General Jonh Whitelock
oblig�ndosele � este � pasar por la vergonzosa capitulaci�n de.

.evacuar, como lo hizo, las plazas ele Montevideo. Maldonado
Colonia del Sacramento, y ambas costas del Rio de la Plata ;

-eon expresi�n de los esclavos mutilados, cuyo valor satisfizo el

Cabildo y (pie tambi�n disfrutan de pensi�n anual, y de todas

aquellas eventuales con que en igual forma se hulla grava
do para proporcionar la. mejor defensa de estos dominios; ad
virti�ndose que por las grav�simas atenciones que en el dia

cenan al mismo cuerpo, no puede por ahora, dar al p�blico
una relaci�n circunstanciada de las inmenxax erogacionesdpie
para el mismo objeto ha sufrido, y la verificar� � la. nrayor
.brevedad posible.

i4 pags. f oil .
�sin numeraci�n ni indicaci�n ele la iai:.pivut'.i.).

El resumen general, que se halla al fin, con la fecha de 22

de diciembre de 1807, es como sigue:
Pensiones anuales :

Viudedades, inv�lidos y dotes 22,290
� Artilleria del M. I. Cabildo 77,028
Real �Marina 33,083 4)4

Total :..-,:.' 132.40L.4m
La mayor de estas pensiones era. la. asignada � la viuda

de don Diego Alvarez Bara�aga, ele 500 pesos anuales. '

139. Al se�or don Santiago Liniers, Brigadier de la

Real Armada, y Capit�n General de las Produc�as del Rio de

la Plata, por la. gloriosa defensa de la Capital de Buenos Aires.

atacada de diez mil ingleses el 5 de julio de 1807. Don Jos�

Prego de Oliver. Oda. Al fin: Con Superior permiso. En

Buenos .Aires; En la Real imprenta de Ni�os Exp�sitox: a�o

de 1807.
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(4 p�gns. i n 4.")

Primera edici�n ele esta composici�n, reproducida en

los "Canlos � las acciones ele guerra" etc. etc. Prego de Oli

ver. (V�ase el n�mero 123 de esta bibliograf�a.)
140. Habiendo el Capit�n General recibido por el Co

rreo ele Chile estos rasgos de patriotismo, cree de sn deber
hacerlos circular como una corta demostraci�n del agradeci
miento que le merece este obsequio � los ilustres defensores

de Buenos Ayivs: Al fin: Con licencia. Buenos Aires-. En

la Real Imprenta de pos Ni�os Exp�sitos. A�o 1807.

(7 p�gs. in 4." sin foliatura.)

Estos "Rasgos patri�ticos" se componen ele un oficio �
Liniers firmado por cuatro caballeros de Santiago de Chile.
d�ndole cuenta de las ex�emias epie se habian hecho en aque
lla ciudad � la memoria de los valientes cpie espiraron en

Buenos Aires por su defensa contra los ingleses, de una "'Bre
ve descripci�n" de esas exequias, y de una alocuci�n � las
se�oras de Buenos Aires.

141 Raz�n de los donativos que en virtud del oficio cir

cular elel M. I. C. de esta capital ele 27 ele enero elel presente
a�o, se le han dirigido hasta el dia, ele las Provincias dd R<n--

no, � introducido en sus fondos para el socorro de viudas.

hu�rfanos, inv�lidos y otras graves erogaciones que le causan

la presente guerra contra la naci�n Brit�nica : cuyos donativos

ge-manifiestan al p�blico para satisfacci�n de los contribu

yentes, y noticia tambi�n ele la lealtad y noble entusiasmo con

que aquellos fieles y generosos habitantes han contribuido eon

sus intereses, � la defensa de esta capital, y conservaci�n de la

suave dominaci�n elel mejor ele los �Monarcas en t�elo este vas

to continente.

(26- p�gs. i.n 4.o) sin fecha y sin ela.s.ifie'Hcion de la, imprenta.

El donativo ele las Provincias del Vireynato as

cendi� � la suma de t 80,1 12

El de las se�oras de Chile " 9,495
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El donativo general de los vecinos de Chile

El de la ciudad de la Plata

El. del clero de la Paz

El donativo de Oruro

Total 112 376

A exlas ( antidadex habr�a que agregar el importe del do

nativo de la ciudad y campa�a de Buenos Aires, cuya relaci�n

se public� tambi�n en 4 p�gs. con el siguiente t�tulo.

Relaci�n de las cantidades ofrecidas y cobraclax por el

M. I. Cabildo de exta Capital, de lox vecinos de ella que subs

cribieron en la Proclama de 23 de septiembre de 1806. y otros

que lo hicieron por separado para ayuda elel vestuario y suel

do que se paga por el mismo Cabildo a] cuerpo de artilleria de

la ciudad, compuesto de siete compa��as ele � 65 hombres cada
una. con xux respectivos cabos y sargentos. Plana Mayor
domas oficialidad correspondiente, que se hallan acuarteladas

y en actual, servicio desde primero de octubre de 1806.'

La suma de esta suscripci�n asciende � la cantidad de

.17444 poxos recolectada, hasta fines de diciembre de 1807

142. Relaci�n circunstanciada de los premies de libertad

([lie ha concedido el M. I. O ele la. capital de Buenos -Aires �

Ja esclavatura de'ella, por el m�rito que contrajo en su defen

sa el dia 5 de julio del presente a�o de 1807. en que va in-

.cluido el orden que ha observado para su distribuci�n, y la

noticia de los que dispenx� el se�or gobernador y capit�n ge

neral � nombre de S. AI. (que Dios guarde;) y de los qne si

guiendo eslas nobles ideas, franquearon los cuerpos volunta

rios, y particulares que en ella, se expresan. Al fin: Con li

cenc�a. Buenos Aires. En la. Real imprenta de los Ni�os Ex

p�sitos, A�o de 1807.

(12 pags: in L.o)

..-. El Cabildo, en acuerdo.de 15 de. octubre de 1807. ..con--.
vino en dar libertad por sorte� � veinticinco esclavos de los
que acreditasen con documentos haber ocup�dose en defensa

7.745
5.000
7.966

2 02 v;
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de la, patria en los dias del ataque de julio de aquel mismo
a�o, verificado por las tropas inglesas. Esta idea, aceptada
por el gobernador y capit�n general se realiz� � las cuatro cic

la tarde del dia 12 de noviembre, cumple a�os del soberano-

espa�ol, con d ceremonial siguiente (pie copiamos de la "Re
laci�n circunstanciada." "Dispuso el Cabildo en la calzada
frente � sus casas capitulares y bajo de sus balcones, un ta

blado ele una, y cuarta varas de elevaci�n, 9 de frente y 5 de

fondo, circundado de balaustrada, sin mas ingreso que uno

por bajo de los arcos del edificio principal, � la. izejuierda del

tablado. Este se adorn� con toda la decencia que exig�an
las circunstancias del acto y solemnidad del dia: tal como el

revestimiento exterior desde el piso en que terminaba el ba

laustre hasta la, calzada, alfombras en toda su estension, el

docel en el fondo en que se colocaron los retratos de nues

tros augustos soberanos, su correspondiente sitial, cojines.
rica siller�a y sof�s en el fondo y costados. Sobre el balaus

tre que miraba � la plaza, y en cada una de sus estrentidades

s>e coloc� una �especie de barrilete que teniendo su movimien

to de rotaci�n sobre sus ejes, situados sobre peque�os pedes
tales, servia aquel para hacer girar en torno las bolillas que

conten�an, comprehension de las c�dulas en que exta'an es

critos los nombres de los que entraban al sorteo, y el n�me

ro de premios concedidos, interpolados con las c�dulas blan

cas que compon�an otro igual � aquel.
"Para hacer mas magestuoso el acto, igualmente que

pg,ra evitar los des�rdenes, se pidi� � la plaza el competente
n�mero- de tropas de infanter�a y caballer�a de los cuerpos
voluntarios. Efectivamente, concurrieron piquetes de infan
feria d� los tercios de Patricios. Mi�ones, Arribe�os, Par
dos y Negros, con sus respectivas banderas : formaron un cua

drilongo con mas ancho que el que presentaba el tablado y
toda la estension que admit�a su fuerza, hacia la Recoba, de

jando en su centro un espacio desembarazado de gente, y el
terreno competente para la colocaci�n de agraciados entre.

aquella formaci�n y el tablado. A la. espalda de aquel cua
drilongo de infanter�a formaban otro los piquetes de los es-
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cudrones l.o y 2.o de H�sares y toda la escolta del se�or

capit�n general con vista al centro, dejando entre una y otra

formaci�n una calle cpue circu�a e| cuadro central. Era in

menso y lucid�simo el concurso de gentes que ocupaban b�-

balcones de las casas capitulares, azotea de la Recoba y pla
za. Prexentaba aquel aparato, tropa espectadores y concur

rentes al sorteo el mas vistoso golpe de vista que puede ima

ginarse; contribuyendo � hacer mas agradable el espect�
culo los coros de m�sica, que colocados en el frente del ta

blado, tocaban alternativamente con las ele las tropas."
El total de los esclavos xorteadox fu� de 70, contando

con los 30 del Cabildo. El general � nombre elel Rey con

tribuy� al sorteo de 25 y los cuerpos militares siguieron el

buen ejemplo hasta completar el dicho total ele setenta escla

vos.

Fr. Cayetano Rodr�guez celebr� este acto generoso con

una tierna composici�n po�tica qne es la correspondiente al

N.o 162 de esta bibliograf�a.
143. Colecci�n de todos los papeles que con diferentes

motivos, con ocasi�n de los varios sucesos ele las armas espa
�olas en las bandas meridional y septentrional del Rio de
la Plata, invadidas repetidas veces por las armas y ex�rcitos

ingleses ; public� el llustr�simo Se�or don Benito Alaria de

Moxo y de Franeoli, Arzobispo ele la. Plata; xe inserta un

discurso del se�or Provisor del Arzobispado. Con licencia.
Buenos Aires: En la Real Imprenta de los Ni�os Exp�sitos
A�o de 1807.

(45 p�gs. in l.o)

Esta colecci�n contiene los siguientes escritos :

Manifiesto de un amante de su Rey, de la patria y de la

verdad, en obsequio de estos sagrados deberes, para desva

neeeir las codiciosas ideas de los enemigos qne accidentalmente

han entrado en Buenos Aires,

Edicto espedido con motivo de la noticia de la toma de

Montevideo por las armas inglesas.
A lox amados fieles en nuestra ciudad de la Plata.
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Oficio del muy Ilustre Ayuntamiento de Buenos Aires.

Contestaci�n.
Oficio al exmo. se�or don �Santiago Liniers.
Oficio del exmo. se�or don Ram�n Gacia Pizarro, Presi

dente de Charcas.
Contestaci�n.
Edicto expedido de resultas ele la plausible noticia ele la

derrota de las tropas inglesas y completa victoria de las armas

espa�olas en la capital elel Rio ele la Plata.
Carta � la Reverenda Aladre Priora y comunidad del Re

ligioso Monasterio de Santa Catalina ele la ciudad de Buenos
Aires. (De esta caria hay una edici�n por separado en 5 p�gs.
in l.o)

Discurso (pie en Junta general del venerable clero ele
la ciudad de la Plata, celebrada en 18 de agosto de 1807 para
abrir una suscripci�n voluntaria � favor de las familias po
lares de la Capital de Buenos -Vires (pie quedaron hu�rfanas

de resultas de los sangrientos combates en los dias 2. 3. 4. 5

y 6 del pr�ximo julio; pronunci� el doctor don Luis Alaria

ele AIoxo y de L�pez, Provisor y Vicario General del Arzo-

bispau^..
Oficio al AL I. Ayuntamiento ele la. Capital de Buenos

.Aires.

Carta al se�or clon Alartin ele Alzaga, Alcalde ele primer
voto de la Capital de Buenos Aires.

144. Carta � la Reverenda Aladre Priora y Comunidad

elel Relijioso Alonasterio de Santa Catalina de la ciudad ele

Buenos Aires. Al fin-, con licencia de los superiores. Bue

nos Aires. En la Real Imprenta de los Ni�os Exp�sitos A�o

de 1807.

(5 p�gs. l.o)

Esta carta est� firmada por el Arzobispo de Cliarcas, don
Benito Alaria de Moxo y de Francoli � 13 de agosto de 1S07.

145, ('arta encomi�stica congratulatoria del. AL I. Ca
bildo de la AI. N. y L. Villa de Oruro al Al. I. Cabildo de Bue
nos Aires, por la reciente gloriosa defensa de esta capital con-
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tra el ej�rcito ingl�s, que en n�mero de mas de 10,000 soldados

de tropas de linea la invadi�: y el recuerdo Capitular cele

brado, por aquel misino ilustre cuerpo sobre las p�blicas de

mostraciones que resolvi�. Al fin -. con licencia. Buenos Aires.

En la, Real imprenta de los Ni�os Exp�sitos�a�o 1807.

(10 p�g. in 4.o)

Al fin de esta carta se encuentra el Acuerdo del Cabildo
.

de Oruro, disponiendo la construcci�n de la l�mina de [dala
tic Ri�a cuyo recibimiento en Buenos Aires se describe en el

n�mero 188 de esta. Bibliograf�a. La carta encomi�stica co

mienza as�: "Al pueblo generoso, al fidel�simo, al esforzado.

al triunfador, al invencible, no son adaptables los ef�meros

vulgares encomios" .... El estilo descubre al autor, cpie de

bi� ser el Doctor don Ensebio del Portillo y Garay. Alcalde or

dinario de 1er. voto de la Alnnicipalidad de Oruro, quien se

creia, probablemente, descendiente del ilustre vascongado fun

dador ele Buenos Aires.

146. Oficio de enhorabuena que ha pasado el Ilustr�simo

se�or Arzobispo de la Plata al Exmo. se�or Gobernador y Ca

pit�n General de las Provincias del Rio de la Plata eon motivo

ele la gloriosa defensa executada el dia. 5 del pasado Julio.

(4 p�g in 4.o sin foliatura, ni indicaci�n dei imprenta.

Este oficio se halla incluido en las piezas que componen
la, "Colecci�n de todos los papeles etc." correspondiente al
n�mero 143 de esta, bibliograf�a.

147. Poema paneg�rico de las gloriosas proezas del Ex
celent�simo se�or don Santiago Liniers y Bremond, Brigadier
'de la. Real Armada, Presidente de la Audiencia Pretorial, Go
bernador pol�tico y militar, y Capit�n General del Rio de la

Plata, dirigido en obsequio de su Exeleneia y dem�s personas

y gremios que han contribuido � la defensa de nuestro patrio
suelo en dos ataques contra la Naci�n brit�nica. Por el Doc

tor Joseph Gabriel Ocampo, Cura y Vicario de las Doctrina;

de San Juan Bautista de Tinogasta, Partido de Catamarca.

Provincia de C�rdoba del Tucuman. Con licencia. Buenos
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Aires. En la Real Imprenta de los Ni�os Exp�sitos. Aiic de

MDCOCVH.

10 p�g. in 4.<>, inclusa la del titulo.

La dedicatoria est� datada en la "Rioja de C�rdoba del
Tucuman" � l.o de setiembre de 1807.

Este "Poema" se compone ele 40 d�cimas, de cuyo m�

rito dar� muestra la 6.a que copiamos � continuaci�n.

Cuando hago reminiscencia

De vuestra brillante gloria.
El Alarqu�s de la victoria

Resucita � mi presencia :

La fama con impaeiencr�.
Ya quisiera colocarte

En las alturas de Marte,
Para que el mundo conozca

Que todo rival es mosca

Contrapuesto tal baluarte.

148. Demostraciones del Comercio de C�diz en reconoci

miento de la gloriosa defensa de Buenos Aires el 5 de julio de

1807. Al fin: Reimpresa en Buenos Vires: Imprenta de Ni

�os Exp�sitos.

(4 p�g. I.n 4.o) sin fecha

149. Romance heroico en que se hace relaci�n circuns
tanciada de la gloriosa reconquista, de la. ciudad de Buenos
Aires, Capital del Virreynato del Rio de la. Plata, verificada
el dia 12 de agosto de 1806. Por un fiel vasallo de S. AI. v

amante de la Patria, quien lo dedica y ofrece � la muy noble

y muy leal ciudad. Cabildo y Rejimiento ele esta. Capital, con

superior permiso. Buenos Aires, en la Real imprenta de Ni
�os Esp�sitos�A�o 1807.

3!) p�g. in 4." El romance comienza, en la p�g. 13 y termina en la.. 23,
las ilen�s p�ginas est�n ocupadas con �lia dedicatoria, la adver
tencia y 33 notas esplicatlvas del testo.

El autor de este romance quixo ocultar su nombre, pero
no ha podido hacer que pa.xe ignorado � la posteridad.
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Su autor fu� el presb�tero doctor don Pantaleon Rivarobi

maestro ele filosof�a en el Colegio de San Carlos, donde pro
bablemente xe educ�, ('apellan del Eijo y Juez en la Juma

conservadora de la libertad de imprenta creada en 1812.

La Advertencia puesta al frente del Romance heroico

e-tit� noblemente escrita, en lenguaje sencillo y correcto, y

atestigua muy buenos estudios literarios por parte del autor

quien hace alarde de erudici�n moderna hasta el estremo de

citar en su testo original � dos ^xcritorex franceses. Esta

Advertencia tiene por objeto justificar el metro y el estilo

vulgar � (pie se sujetaba el poeta al relatar hechos que �l mis

mo reconoc�a como heroicos. No ha empleado la prosa dice,

porque la poes�a ex desde el principio del mundo la encargada
de inmortalizar lox gloriosos hechos de los h�roes de la gen

tilidad y de la. religi�n. No ha seguido el plan ni el estilo
de los Poemas �picas, porque esto pide una "mano maestra

y talento, numen y entusiasmo po�tico," de que se reconoce

despojado. Se decide � escribir en "verso corrido porque esta

clase ele metro se acomoda mejor al canto usado en nuestros

comunes instrumentos, y por consiguiente es el mas aprop�si-
to para que le canten los labradores en su trabajo, lo*

artesianos en sus talleres, las se�oras- en sus estrados y la

gente com�n por las calles y plazas. Xo puede ser mas sen

cilla ni mejor fundada la justificaci�n. Apesar de esto,
el Romance hni�ieo de �Rvarola y otro tambi�n �le �l sobre la

gloriosa- defensa quo le hace juego, son insulsos y p�lidos, y

pertenecen, como el misino autor lo reconoce, � la familia do

lax j�caras de Francisco Esteban. Este genero tan noble en

otro tiempo en Espa�a, habia. ca�do en una humildad tan pro
�xaica. (pie se hallaba, desamparada de la protecci�n de los

buenos ingenios, y no ex extra�o que un literato colonial bajase
tanto en el uso dd octos�labo axonantado hasta ponerse al nivel
de Cornelias, autor de piezas dram�ticas muy populares en la

pen�nsula.

El pueblo probablemente recibi� bien las relaciones del
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Capell�n del Fij�; pero entendidos de buen humor y ele

ingenio maligno rieron ele la sencillez del poeta � hicieron
correr nua carrera escrita, con agudeza, que nunca se imprimi�
en la. cual suponen los traviesos autores cpae los ciegos de M�-

clr�cl se quejan ele la, concurrencia que les hace en da�o de su

pobreza, el cantor de las proezas porte�as.
Tambi�n por el lado hist�rico le salieron al encuentro

lox eruditos. El se�or don Jos� Joaqu�n de Araujo, ocultanlo
su nombre bajo la, firma de un patricio, public� en ocho p�gi
nas in l.o unas adiciones y correcciones � la Dedicatoria del
Romanee hist�rico, en las cuales se prueba cpie las proezas
militares de Buenos Aires no comienzan desde el siglo XVII.
como lo dice el autor del Romance, sino desde el a�o 1582

�poca en cpte el corsario ingl�s Eduardo Fontano, habiendo

llegado hasta. Alartin Garda, no se atrevi� � poner el pi� en

la poblaci�n recien fundada por don Juan de Garay.
150. La gloriosa defensa ele la ciudad ele Buenos Aires.

capital del vireinato del Rio de la Plata : Verificada del 2 al 5
ele julio de 1807. Brevemente delineada en verso suelto, con

notas: por un fiel vasallo de S. Al. y amante de la Patria.

Quien lo dedica al se�or don Santiago Liniers y Bremont

Brigadier de la Real armada Gobernador y Capit�n General, de
esta Provincia y General del ej�rcito Patri�tico de la misma c'-

pital. Con superior permiso. Buenos Aires en la Real imprenta
de los Ni�os Esp�stos�a�o 1807.

(46' p�g. i n 4.�)
Del mismo autor cpre el anterior.
El Romance comienza en la p�gina 9 y termina en la 29.

La Advertencia' b|upa desde la p�gina 8 y las notas el resto
hasta completar las 46 p�g. - -

En la. Advertencia reasume el autor las razones que es

puse en la del anterior Romance heroico, para escribir en

verso "corrido y suelto" y al fin de ella es mas terminante
en cuanto al an�nimo en cpie persiste. "No doy mi nombre.
dice, porcpie no busco mi gloria sino la de Dios."

El poseedor contempor�neo de un ejemplar de este Ro
manee que hemos visto, ha escrito al fin de �l con letra, clara y
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antigua la siguiente nota: "Este Romance se ha mandado
recoger por el gobierno que asi lo ha tenido por conveniente
en consideraci�n � las noticias truncas, cambiadas y supuestas
que contiene."

151. Carta pastoral del Ilustr�simo se�or Arzobispo de
la Plata clon Benito Alaria de AIoxo y de Franeol�, etc. A to

cios los fieles de su Arzobispado, con licencia de los superiores
Buenos Aires. En la. Real imprenta de los Ni�os Exp�sitos
A�o de AIDCCCVII.

(20 pag. in 4.o)
Esta carta pastoral escrita con fervor de estilo, se con

trae � hacer una, historia, de los peligros � que espusieron al

pa�s las invasiones inglesas, de los medios por los .-uales se ve

rific� su reconquista y la defensa, y � pintar con colores vivos
la ambici�n pol�tica de la Gran Breta�a, manifestada en dife
rentes regiones del globo. "Los ingleses ( dice en la pag. 7

habian decretado la, entera conquista y ruina de extox paises
No era ciertamente el amor � la paz. (pie es el que hace l�
cita la guerra, no el deseo de conservar en equilibrio la
balanza pol�tica del mundo, el que habia inspirado � los mi
nistros y parlamentos brit�nicos tan inhumano proyecto;
sino jior una, parte su mismo orgullo y vanidad; porque la

Inglaterra seg�n escribe un grave fil�sofo del siglo pr�ximo
pasado, sinti�ndose capaz por su fuerza mar�tima <li insultar
� t�telas las dem�s ilaciones, cree que su poder no ti< m mas l�

mites epie los del Oc�ano. Y por otra liarte, imagin�ndose �pie
eramos muy ricos con lox decantados tesoros de Potos�, la in

saciable sed de su avaricia, mercantil la estimulaba � hacer los

�ltimos esfuerzos para arrebatarnos extas pretendidas rique:
zas, puesto que aquel pueblo, conforme- a�ade el mismo escri

tor, mas tiun se afiije de le� prosperidad agena, qui goza y s.t

alegra de la propia."
152. Serm�n ele acci�n de gracias, �pie con motivo de ha

berse recibido con extraordinario el dia primero de agosto del

presente a�o de 1807, la noticia ele la gloriosa victoria, (pie se

gan� en la capital de Buenos Aires el dia 5 de julio por las

armas espa�olas � las ele la Gran Breta�a, dixo d cinco del
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mismo agosto el doctor don Alafias Terrazas, Dignidad Teso
rero, y provisto Chantre de la iglesia Metropolitana ele Char
cas, en la solemne misa, que en cumplimiento del voto hecho a

Nuestra Se�ora, de Guadalupe, celebr� de Pontifical el Ilus-
tr�simo y Revend�risimo �Se�or Arzobispo, con asistencia de
la Real Audiencia. Cabildo Eclesi�stico y Secular, Clero,
Regidores y Pueblo. Con licencia. Buenos Aires. En
la Real imprenta de los Ni�os Exp�sitos. A�o AIDCCCVII.

( 14 ,p�g. in 4.0)

Acerca del origen de la virgen ele Guadalupe � importan
cia de los favores dispensados por su intercesi�n � la ciudad
de Charcas, dice el doctor Terrazas en el presente serm�n lo

siguiente :

"Ex tradici�n de nuestros antepasados (bien lo sab�is se

�ores) que el cielo por un conducto oculto nos present� la

devota imagen de Guadalupe, que veneramos. �Sin saberse

por (pi� medio, por cuyo orden, ni ele qu� lugar, se refiere
nos vino este precioso tesoro. Pero sea ele esto lo que fuere.
lo cierto es (pie nuestra ciudad ha jurado � Alaria en esta so

berana imagen, por xu principal Patrona. y epie ha experimen
tado en todos tiempos los dulces efectos ele su �latrocinio.
Nuestros mayores por su esp�ritu ele religi�n erigieron alta

res, instituyeron p�blicos regocijos en obsequio de Nuestra

Se�ora. Y nosotros hemos sentido su propia experiencia,
hemos visto con nuestros propios ojos, hemos tocado, por

decirlo a^i, con las manos, su protecci�n en los tiempos mas

terribles, en lax mas cr�ticas circunstancias de la rebeli�n

pasada de estas provincias. El feliz suceso de nuestras armas

sobre los montes de la. Punida en el dia 20 de febrero del a�o

de mil setecientos ochenta y uno. har� una �poca, memora
ble en los fastos ele esta ciudad, y ser� un monumento eter

no de la protecci�n de Alaria de Guadalupe. Nuestros ciu

dadanos referir�n este dichoso suceso � sus hijos, y estos lo

pasar�n � las futuras generaciones."
V�ase el N.� 132 de estas Efem�rides.

153. Cuatro cartas ele un espa�ol � un anglomano en
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que se manifiesta la perfidia <ld gobierno di Inglaterra, como
�c ruinoso al genero humano, potencias Europeas y particu
larmente � la Espa�a. Escritas por don Pedro Estala. Reim

presas en esta capital de Buenos Aires � expensas de S. Ai

1. C

Con permiso de los superiores Buenos Aires. En la

Real imprenta de Ni�os Exp�sitos: a�o de 1807.

(57 p�g. in 4.� i

I'u vecino de Buenos Aires preciado de buen espa�ol
diriji� al cabildo estas "cuatro cartas" que la casualidad

habia llevado � sus manos. La dedicatoria del buen espa

�ol � AI. 1. Cabildo est� fechada � 17 de diciembre ele

1S06. El Cabildo � su vez y en igual fecha, es decir en el

mismo dia mes y a�o. dirige su dedicatoria de las dichas car-

las � los habitantes de esta capital y domas provincias del

Vireynato del Rio de la Plata, recordando en ella cuando hi

zo esta corporaci�n para llenar sus deberes y cooperar al

buen �xito de la Reconquista. Llama al mismo tiempo la

atenci�n sobre la necesidad de defenderse contra la seduc

ci�n hip�crita ejercida por los ingleses durante los cliax cpte

ocuparon el pais. "De esta inicua y eontaj�osa arma (dice el

ilustre Ayuntamiento) us� el enemigo brit�nico desde el mo

mento que tuvimos la infeliz suerte de sufrir su odiosa do

minaci�n por medio de proclamas infamatorias � nuestra fe-

liddad y vasallaje, comprometiendo nuestro concepto para

��on las naciones de Europa y Am�rica, � cuyo intolerable

insulto intent� mas de una vez oponerse esta muy noble y

leal dudad, si la prudencia no le dictase entonces sufrir en

silencio su calumnia, pare vindicarla mejor el gran dia ele su

triunfe y libertad."
El Cabildo dedic� estas cartas de Estala � todos sus com

patriotas, lleno ele satisfacci�n, pues las consideraba como

un escudo contra cualquier seducci�n brit�nica, y propias
para ratificar en la fidelidad al Rey de Espa�a � todos los

pueblos de nuestro continente- Dos a�os y medio despu�s
la revoluci�n contra la Metr�poli cund�a ele un estremo � otro

en d seno ele los pueblos de Am�rica gobernados por espa�oles
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europeos.
154. Pastoral amonestaci�n que el Illmo. se�or clon Re

migio de la Santa y Ortega. Obispo de la Paz. dirige � uno y
otro clero, y dem�s diocesanios. para que en ejercicio de su

caridad y patriotismo auxilien con socorros pecuniarios la
ciudad de Buenos Aires. Capital del Virreynato del Rio de la
Plata amenazada de nueva invasi�n por las armas brit�nicas
Con las licencias necesrias. Buenos Aires en la Real Imprenta
de Ni�os Exp�sitos. A�o ele 1807.

(10 p�gs. in 4,o)
Como muestra del estilo del se�or Obispo y de lox razo

namientos de que se vahan los prelados y autoridades de aque
lla �poca para deprimir ante la opini�n p�blica de las colo

nias espa�olas la pol�tica del gobierno ingl�s, copiamos el

siguiente rasgo cpie comienza en la p�gina 7 de esta Pasto
ral ;

"Desde las riberas del Ganges y del Indostan, ba�adas

con la sangre de las tristes v�ctimas inmoladas � su codicia.

hasta las del Sena y del Ta��is, hace tiempo que una voz ge
neral est� gritando � los pueblos: la naci�n inglesa persua
dida que no puede conservar por mas tiempo la tirania ele

los mares sin graneles riquezas, y cpie estas dif�cilmente se

aclcpiieren sin grandes injusticias, ha resuelto sacrificarlo

todo � su ambici�n : las leyes de la naturaleza, el derecho de

las gentes, sus tratados y sagrados pactos deben postergarse
� la insaciable sed de oro cpie la devora. Pueblos inocen

tes, pueblos sencillos, pueblos cpie profes�is la buena f� y

que viv�s bajo el mas suave y mas dulce de los gobiernos y cha

los soberanos, no os enga��is, y si quer�is conocer el siste-
trn� pol�tico y devastador de la corte de Londres: si epiereis
palpar hasta donde llega su crueldad, pasad, si vuestra sen

sibilidad os lo permite, pasad la vista pos sus establecimien
tos en la costa de Coromandel y ele Bengala : oid por un ins

tante los tiernos cpiejidos eon cpie aquellos angustiados habi

tantes claman al omnipotente justicia y venganza contra la ti

rania. de los ingleses, cpie insensibles � los gritos de la raz�n y
de la humanidad, contin�an en su criminal furor eon la mas
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Cria indiferencia.
"Pero para que nos cansamos mi manifestar la cruel

dad inglesa en sus colonias, cuando sus mismos conciudada

nos, sus mismos compatriotas, aquellos mismos que tanto

influyen en su fuerza y poder, los irlandeses, digo, yacen su

midos en el �ltimo abatimiento, con una propiedad vacilan

te, sin opci�n � ninguno de los cargos p�blicos, despojados.
en fin, por solo el car�cter de cat�licos del de ciudadanos:
viven alli lox fielex perseguidos, los ministros de la religi�n
pobres y miserables, los templos incultos, los actos de piedad
embarazados, y tocio el orden religioso y eclesi�stico atro

pellado y lleno de humillaci�n.

"� Qu� mas quedar�a, pues, que esperar � nosotros?

�serian por ventura mas indulgentes en la Am�rica Espa
�ola (pie lo son con la Irlanda que es casi su misma pa

tria?"

El se�or Santo y Ortega tom� posesi�n de so Obispado
de la, Paz el 10 ele febrero de 1799; pero estaba trasladado

del ele Panam� que antes servia, desde el 24 de julio de

1797.

Era, natural del Reino de Murcia, habia hecho muy bue

nos estudios y ense�ado teologia. Fu� can�nigo capell�n dd

Rey en �San Isidro de Madrid antes de pasar � su iglesia de

Panam�.

155. Oficio de los generales inglexes. que han ocupado
la. plaza, de Afontevideo, dirijido por separado � la Real Au

diencia, de Buenos Aires, y al muy Ilustre Cabildo, y las

respectivas contestaciones de estos. Impreso por mandado

de la Real Audiencia. Buenos Aires. En la Real imprenta
de los Ni�os Esp�sitos�A�o 1807.

(15 pag. in 4.o)
En la. contestaci�n ele la Audiencia se dan esplieaciones

sobre el or�jen y valor de las capitulaciones entre Beresford y

el general�simo Liniers, invocadas por los generales ingle
ses.

156. Copia, de la carta dirijida al Exmo. se�or don San

tiago Liniers y Bremonel, Virey, gobernador y capit�n gene-
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ral de estas Provincias por la se�ora infanta do�a Carlota
Joaquina de Borbon y contestaciones confidencial y de oficio
De orden superior. En Buenos Aires; imprenta de los Ni�os
Exp�sitos�A�o 1808.

(7 pag. i n 4.o)

Liniers da cuenta � la Princesa de su conducta con el

enviado de Napole�n y con respecto � la Junta de Fernando
VIL

El nombre elel emisario franc�s aparece escrito de di
versas maneras por nuestros historiadores piatriox. El se�or
Vicu�a Mackenna en el peri�dico "La voz de Chile" en 1
n�mero correspondiente al '14 de abril de 1862, aclara este

punto en los t�rminos siguientes :

-'En mayo de 1808 sali� ele Bayona, el bergant�n Coik ��'�a-

"teur trayendo � xu bordo � M. de Chassenai destinado �ini-
"ciar la reacci�n francesa en Alontevicleo. La espedieion tuvo

"un desenlace desgraciado. Los ingleses cpiemaroii el bergant�n
"en la rada de Alalclonado. y Elio, gobernador de Alontevicleo
"recibi� � los n�ufragos en la c�rcel de aquella ciudad. . .

"Ve�se los viages por la Am�rica elel Sud de Juli�n Alellet
"un singular aventurero que acompa�aba � AI. ele Chassenai.

empleado en su .servidumbre.
157. Los se�ores Nefex Militares, y �Magistrados de la

capital de Buenos Aires, acreditan los servicios ele la Legi�n
de patricios voluntarios de infanter�a erijida para la defensa

de esta ciudad y sus Provincias y la parte que ha tenido en

las gloriosas acciones del mes de julio de 1807. Con licencia.
Buenos Aires en la, Real imprenta de los Ni�os Exp�sitos�
A�o MDCCCVIII.

(14 p�g. in 4.")

Es una serie de certificados muy honrosos para la Le

gi�n ele Patricios, acerca ele su valor, disiplina y moralidad

desde su creaci�n hasta fines de agosto ele 1807, firmados

por el segundo gefe del Ej�rcito clon Cesar Balbiani, por el

Tribunal de la. Real Audiencia, po� don Juan Guti�rrez de la

Concha, por el Alayor ele Plaza, teniente coronel don Jos�
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Alaria Cabrer, por don Bernardo Velaseo. coronel de los
Reales ej�rcitos, y �ltimamente por el Cabildo.

Entre los muchos timbres de los Patricios, es muy se�a

lado d que recuerda xu comandante con Las siguientes pala
bras: "El teniente coronel del Regimiento ingl�x N.o 8.

"Sii- Enrrique Kedogan. habiendo experimentado muy � xu

"costa d animoso denuedo de los patricios de Buenos Aires
"

preguntaba con asombro despu�s de rendido, por la tropa
"de escudo eii el brazo, que por valiente y generosa hab�a ad

umbrado � �l y � lox suyos."
158. Oficio dd M. I. Cabildo de Buenos Aires al Se�or

Comandante de Armas. Reeonquistador de exta Capital: y

contestaci�n de dicho Se�or Comandante. Con superior per
miso. Buenos Aires: En la Real Imprenta de los Ni�os Ex

p�sitos.

(4 p�gs. in 4.o; sil] fuliatiu- )

El Cabildo comunica, en este oficio al general Liniers.

el nombramiento (pie ha hecho en su persona (estensivo �

-ais descendientes) de Regidor Perpetuo, y (pie por medio de
una Diputaci�n le presenta en la. misma oportunidad un ob

sequio en �pie "al vivo se espresa la Reconquista de esta ciu

dad." Por estas palabras y por las de la contestaci�n de Li

niers, xe infiere que el obsequio consisti� en una espada, man
dada construir espresamente por el Cabildo desde mas de un

a�o antes.

159. Conjuraci�n de Bonapartte y don .Manuel Goeloy
contra la. Monarqu�a espa�ola, impreso en la Habana : y reim

preso en Buenos Aires, a�o de 1809.

(24 p�gs. i n 4.")

Es una. diatriba contra estos dos personajes, que parece

es.-rita. por un m�dico, vecino (le la isla de Cuba. Ilablandco

de Godoy, dice: "Sin otra campa�a que la escaramuza con

"los portugueses el. a�o de 1801. y no habiendo visto d mar

-�sino desde C�diz � Barcelona, cuando el viaje de los Reyes �

"Sevilla y las bodas, del pr�ncipe de Asturias, tuvo la impru-
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"dencia de titularse General�simo de los Ej�rcitos y Almiran-
"te general de Espa�a, y de las Indias con emolumentos y he

dores no concedidos ni al heredero presuntivo de la. corona."

(p�g. 3)
160. Discurso publicado en la Gaceta inglesa de Bell

sobre las espediciones contra las colonias espa�olas, inserto
.en la, Gazeta ele Lima elel 4 ele julio del presente a�o. Con
licencia. Buenos Aires. En la Real Imprenta de los Ni�os

Esp�sitos. A�o 1807.

(8 p�gs. in 4,o)

La gaceta inglesa de donde se tom� este discurso debia

titularse; the Bell, mientras que seg�n lo escrito arriba, pa
rece cpie fuese una ciudad, en donde se publicase dicha gace
ta.

El discurso es un notable escrito contra la colonizaci�n

por la fuerza, bien que su fecha es posterior al mes de agosto
de 1806.

161. Para satisfacer la p�blica curiosidad acerca de

oficios parlamentarios ele los generales espa�ol � ingles, y ele Ja

conferencia para el ajuste de las capitulaciones, se clan � luz

de orden Superior Gobierno los oficios que hubieron de parte
� parte, y las proposiciones cpte el comisionado por el general
ingles hizo en la, conferencia, cpte se tuvo para, el arreglo y

ajuste de las capitulaciones, eon las modificaciones, repulsas
y adiciones hechas por nuestra parte.

(8 .p�gs. inl.i Sin se�alar la imprenta ni la fecha de la impresi�n.)

Comienza por la intimaci�n del Mayor general J. Le-
wison Gower � la plaza de Buenos Aires, desde una quinta
de los Corrales de Aliserere, el 3 de julio y concluye con el
oficio de los generales Whitelok y George Alurray, desde la

plaza de Toros, el dia 7, aceptando las condiciones impuestas
por Liniers al anterior.

Los documentos que forman esta colecci�n han sido
ilustrados con algunas notas exactas y oportunas, al pi� de las

p�ginas.
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162. Poema que un amante de la patria consagra al so

lemne sorteo celebrado en la plaza mayor de Buenos Aires.

para la libertad de lox esclavos, que pelearon en xu defen
sa.

(4 p�ginas i ii 4." s n foliatura.) Al Pin: Con licencia. En Buenos Ai
re- Eu la Jt'-iil imprenta de Sinos Exp�sitos: a�u 1sii7.

Exte poinia est� escrito en estrofas regulares ele � xcix

versos, y aunque el autor quiso ocultar su nombre, dej�le
traslucir eu el estilo, en la t�mida templanza de las im�genes
y en, lo poco lleno del verso. Atribu�amos esta composi
ci�n � Pr. Cayetano Rodr�guez, antes de tener una prueba
(pie da realidad � la. sospecha.

fu testigo presencial ele lox hechos de aquella �poca en

Buenos Aires, ha dejado una colecci�n de impresos relati
vos � lax invasiones inglesas, y en ella, al margen ele un ejem
plar de este poema, xe lee la. siguiente nota escrita de pu�o
y letra dd colector: "Compuesto por Fray Cayetano Rodr�

guez.
Este dign�simo var�n, la flor del claustro, no xe sinti�

inspirado por la. victoria que costaba, sangre, sino por la

magnanimidad que desataba cadenas del pi� elel hombre es

clavo. El negro devuelto � xu dignidad y � la posesi�n de s�

mismo, le conmovi� como � cristiano y como � un amigo ele

Ja igualdad, y escondi�ndose, como lo tuvo siempre de cos

tumbre para, obrar el bien, confort� la, virtud p�blica, mos

trando en sentidos versos tocia la hermosura moral de que
se vest�a Buenos Aires rescatando � los desgraciados de la

verg�enza de tener amos. La aurora de la. revoluci�n ba�a

ya. con su luz azulada las estrofas del franciscano, como se

nota en la siguiente del, poema :

Jam�s te ha amanecido
Buenos Aires feliz mas claro dia.
Que aquel en que has sabido
Los llantos convertir en alegr�a,
A tantos redimiendo del pesado
Yugo de esclavitud que hab�an cargado.

JUAN MAR�A GUTI�RREZ.
(Continuar�.)
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