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CAP~TULO VI1 

;UNDA'CI~N DE SAN AGUST~N DE TALCA 

onaci6n de Gil de Vilches y Arag6n.-El Asiento de Ta1ca.-Los pri- 
neros triimites para fundar una villa.-Reparto de solares.-Sus pri- 
neros pob1adores.-Pleitos de 10s vecinos con 10s agustinos.-Fray 
\JicolAs Gajardo ataca a 10s pobladores y les destruye sus casas en for- 
naci6n.-El primer Cabi1do.-Decadencia de 10s agustinos ; la llega- 
da de 10s jesuitas a la villa.-Sus actividades educacionales. 

,as tierras que fueron elegidas para fundar la 
jad de Talca, pertenecian a la comunidad de San 
Istin, las que las cedieron a1 Gobernador Manso 
Velasco, cumpliendo con un remoto encargo del 
i t& don Gil de Vilches y Arag6n. 
labia nacido este personaje en la ciudad de Baeza, 
1581, y era hijo de Juan de Vilches y Co!lados y 
dofia Maria de Araghn, personas sin duda de al- 
,a calidad. Entr6 a1 real servicio de 1598, cuando 
nas cumplia 10s diez y siete afios. Vino a Chile 
las tropas de don Alonso de Ribera y pele6 en 
iuco en las campafias de esos afios, donde se dis- 
cui6 notablemente. El historiador don Diego de 
;ales le cita <<que siendo ayudante mayor del ejer- 
I, mand6le el Mariscal de Campo Pedro Cortes, 
veriguar el autor de ciertos robos hechos a un au- 
ar de Arauco, sobre un bando publicado con la 
a de la vida a1 que robase en la plaza, y que des- 
ierto el autor, le ahorcase. Se practic6 la dili- 
cia, negada la verdad por el cbmplice, presumien- 
lo fuese el soldado Alonso Ranquel, que no se 
dsaba en forma, lo mand6 ahorcar; per0 la Vir- 
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gen Santisima Nuestra Sefiora lo sostuvo libre de 1; 
soga y a1 descolgarlo lo hallaron sano, y entrando d, 
jesuita fu6 un santo, en cuya opini6n muri6,. 

Rosales agrega de don Gil: <<Caballero piadoso, : 
cuyas expensas se fund6 el convent0 de 10s religioso: 
agustinos en el lugar de Talca)). 

No tuvo que gastar muchos afios don Gil de Vilche: 
y Arag6n para llegar a ocupar una situaci6n. Por lo! 
afios de 1608 ya lo encontrarnos radicado en la ri 
bera del Maule, duefio de las tierras de Talca o Tal 
camo, compuestas de mil cuadras, segGn titulos dc 
1609 y 1613. 

Estas tierras de Talca estuvieron antes de esta fe 
cha ocupadas por 10s indios del pueblo de Duao, en 
comienda que fuk del capitAn don Juan de Ahumada 

La merced de 1609, dada el 18 de Agosto, dice 
<<En el sitio llamado Talcamo, en el rio Claro, entrc 
la estancia de Arroyo y de don Jorge, donde antigua. 
mente solian estar 10s indios de AhumadaB, 

Alli construy6 don Gil sus casas, a la clue les diC 
todas las comodic pie. 
zas, con una sala )s or- 
namentos. Se h: les J 
rico servicio de placa. c n  la saia principal cuiuc6 SL 
retrato, el cual, segGn documentos de la kpoca, esti 
puesto junto a1 de la Sefiora de la Visitaci6n. Nume- 
rosos servidores,' esclavos e indios yanaconas, se ocu- 
paban de las tareas dom6sticas dando a su mansi6r 

. 

lades necesarias. Eran varias 
principal y una capilla con ricc 
illaban en ellas buenos mueb 
_ L _  r.- 1-  - - 1 -  . - . : - - - : . - -1  _ - 1 -  

todo el decoro y opulehcia propia de un conquistador 
afortunado y distinguido. 

A su prestigio de viejo capitan unia 10s suficientes 
m6ritos de hidalguia y de hombre de pro. Tales ante- 
cedentes lo hicieron ocupar en el period0 de 1632 a 
34 el cargo de corregidor del partido. 

Una noble criojla, dofia Isabel de Mendoza y Val- 
divia, fuk su esposa, de la cual no tuvo sucesibn, per0 
como buen castellano 10s huho de ganancia, que fue- 
ron 10s que continuaron su apellido en csa regi6n. 
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~ U L U  a r i L c ; S  de morir, en 1631, di6 poder a su esposa 
para testar, la nombr6 su heredera universal y que 
despu6s de sus dias,pasaran sus bienes a la comunidad 
agustina, con la condici6n <de que dieran 10s terrenos 
necesarios para cuando S. M. deseara fundar una 
ciudad, villa o lugar,). 

Dofia Isabel de Mendoza y Valdivia, en sus Glti: 
mos afios, profes6 de monja en el convento de las 
Agustinas de Santiago. El dia 3 de Julio de 1651, 
como monja novicia, hizo comparecer a1 escribano y 
mand6 fundar un convento en su estancia de Talca, 
((que haya cuatro religiosos sacerdotes por hermanos),, 
dice el documento de fundaci6n. 

Se reserv6 el derecho de patronato' sin perjuicio a1 
que ya tenia el capithn don Juan Alvarez de Luna y 
Cruz, que habia hecho ricas donaciones de tierras a 
la orden; y despu6s de sus dias el c a p i t h  don Andr6s 
Garcia de Neyra, su sobrino y heredero. Asi las casas 
de Vilches pasaron a ser la residencia de 10s agustinos. 

La generosa idea del capithn Vilches vino a arrai- 
garse como una necesidad despu6s del alzamiento ge- 
neral de 1655, en que miles de emigrados del sur del 
rio Maule se refugiaron en su ribera norte, a1 solo am- 
par0 y refugio de humildes tolderias. La situaci6n de- 
sesperada de esta gente hizo pensar y discutir la idea 
de fundar una ciudad en Talca, junto a1 fuerte de 
Duao, construido en 1584 por el Gobernador don Alon- 
so de SotoTayor. Mas, como lo hemos visto anterior- 
mente, todos 10s esfuerzos gastados, tanto por 10s en- 
comenderos como por 10s estancieros para conseguir 
una fundacibn, fueron inGtiles y est6riles. 

, 

* 
* p i :  

10s 
tijc 
un; 

roda la poblaci6n de la comarca vivia, como dicen 
informes de aquellos afios, <<en sus estancias y cor- 

IS,). El Gobernador Marin de Poveda hizo en 1692 
3 tentativa de fundar una villa, la confluencia del 
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estero que miis tarde se llam6 Baeza y el Piduco. 
Marin de Poveda traz6 las calles de la ciudad dhndo- 
les por centro la Placilla. 

La poblaci6n delineada por Marin de Poveda no 
prosper6. El terreno era inadecuado y si s610 se habia 
elegido fuk por las magnificas defensas que presenta- 
ban las faldas de 10s cerros, propias para construir 
fuertes. Fracasada esta tentativa, tuvieron que pasar 
aGn cincuenta afios antes de darse principio a la ver- 
dadera fundaci6n. 

* * *  
La Orden de 10s agustinos, que despuks de recorrer 

varios puntos del corregimiento se habia instalado des- 
de 1651 en c a s a  y sitio que les leg6 dofia Isabel de 
Mendoza>>, fuk el centro de una gran parte del corre- 
gimiento de Maule. Los m8s ricos estancieros de Cau- 
quenes, Purapel, Loncomilla y Pu tagh ,  Rauqukn, 
Huenchullami, Vichuqukn, iban alli a sus priicticas re- 
ligiosas. 

Fueron 10s directores espirituales del vecindario 
rico y feudatario del partido. Los alrededores del 
convent0 sirvieron en todo este espacio de tiempo has- 
ta  1742 como centro de reuni6n. Alli se-reunian las 
milicias, para las llamadas resefias o revistas, hacia 
justicia el corregidor, se leian 10s bandos de buen go- 
bierno, residia el escribano del partido y se ajusticiaba 
a 10s criminales. 

Los agustinos resolvieron dar parte de sus tierras 
para fundar una ciudad, cumpliendo asi el encargo 
del corregidor Vilches. 

* 
\ I * *  

Las instrucciones que recibi6 Manso de Velasco en 
las reales cedulas sobre fundaci6n de ciudades, entre 
el valle de Quillota y el rio Bio-Bfo, le sugiri6 la idea 
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mdar una c -.-- _..^, 

,: aiiiuai , IUJ L 

ad en aquellz 
rdo en ceder 
e y arreglado 

_ _ _ _ _ _  L. 

de f i  iudad en el asiento de Talca. Era la 
tercels v c ~  quc se iba a empefiar en esta tarea la auto- 
ridad real, despu6s de 10s fracasados intentos de 1655 
y de 1692. 
Los agustinos se reunieron en el claustro de Santia- 

go 10s dias 15, 16 y 17 de Septiembre de 1740. En  es- 
tas reuniones manifest6 el provincial. fray Francisco 
de A+-n-{l-\o+- '-0 rleseos del Gobernador de fundar una 
ciud, 1 regi6n y la comunidad estuvo de 
acue el ndmero de cuadras <(que el pru- 
dent dictamen del sefior Presidente juz- 
gare necesarias ranto para exidos y dehezav. 

Dos dias despuQ del Gltimo tratado o acuerdo, el 
provincial Aranibar hacia donaci6n formal a S. M. 
de 12 :a, por escritura otorgada ante el 
escri I, Jos6 Alvarez de Henostroza, el 
19 dc 1740. 

El U L d  Lu la dLtr;l.)Ldba Manso (caeradeciendo la libe- 
rali 

\ 

is tierras de Tal( 
ban0 de Santiagc 
2 Septiembre de 

A<, qn 1, n r r - - C r  
v 

dad a nombre'del Rey.. 

* * *  
%tando en Concepci6n el Gobernador Manso, adon- 
;e habia trasladado para recibir la escuadra del Al- 

T , -. * . I  , 

E 
de I 
mirante don Jose Yizarro, dio 1% instrucciones a1 
nuevo corregidor provisto para el Maule, don Juan 
Cornelio de Baeza, para que fundara <una villa de es- 
pafiolcs. en las tierras donadas por 10s agustinos. 

Este documento es de fecha 17 de Enero de 1742. 
Baeza, viejo servidor pGblico, que habia sido ante- 

riormente corregidor de Itata, no quiso adelantarse a 
hacer la fundaci6n sin0 que como buen vasallo reser- 
v6 este honor a1 Gobernador del Reino. Desocupado 
Manso del recibimiento del Almirante Pizarro, em- 
prendi6 viaje a Santiago, arribando a las orillas del 
Made el 12 de Mayo. Ete mismo dia, acompafiado 
de Baeza, del Maestro Prior del convent0 agustino, 
Ft de Solis, y del escribano del partido, tom6 

. 

10 
may Jose I 
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posesi6n de las tierras donadas ((en el sitio de 10s Pe- 
rales, a la parte sur del convento, en distancia de cua- 
tro cuadras,). Este lugar debia ser el centro de la nue- 
va fundacibn, su plaza mayor, de donde arrancarian 
sus calles. 

Antes de continuar la marcha a Santiago, nombr6 el 
Gobernador a don Mauricio de Morales como asesor de 
Baeza, con facultad de reemplazarlo. Desde Santia- 
go le di6- a Raeza las instrucciones a que debia cefiir- 
se para la nueva fundacibn, en las que le decia que 
donara 10s solares en proporci6n ((a la esfera, m6ritos 
y familias. de cada poblador y que su ubicacibn fuera 
dada de modo que 10s mhs distinguidos estuvieran 
mBs pr6ximos a la plaza. ((Que construyan sus casas 
bajo pena de perder sus sitios,), le agregaba, y ((que 
el cura traslade a la nueva poblaci6n la iglesia parro- 
quial., e igual cosa debia hacer el escribano del partido. 

En Octubre del afio siguiente 1743, volvi6 Manso a 
Taka  a hacer una inspecci6n de 10s trabajos de la 
nueva poblaci6n. Observ6 su estado pr6spero, sus 
calles bien delineadas, aunque de casas pobres, pues 
10s hacendados no habian hecho las suyas. Esta de- 
sidia de 10s vecinos ricos de! partido tenia una expli- 
caci6n. Los hacendados, considerhndose nobles, por 
descender de 10s conquistadores, tener tierras e in- 
dios, se resistian a hacer sus casas, pues, el hecho de 
avecindarse en una ciudad 10s colocaba en igual con- 
dici6n a la de 10s plebeyos.avecindados, que adquirian 
tambi6n la condici6n de nobles por ser primeros fun- 
dadores de una ciudad. 

Esta actitud movi6 a1 Gobernador a dictar en Taka, 
el 12 de Octubre de 1743, un bando por el cual se apli- 
caban serias multas a 10s que no se avecindasen. Fu6 
publicado el mismo dia a las I 1  de la mafiana por el 
indio Juan Llapos Lev., que hacia el oficio de prego- 
nero. 

Las medidas tomadas por Manso tuvieron,un pron- 
to y favorable resultado. Desde fines de 1743, prin- 
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cipiaron a avecindarse sus principales vecinos, que ha- 
lagados por la ubicaci6n de sus solares, veian tambikn 
garantizada su calidad por las Ilamadas <<Constitu- 
ciones de la Villa de Taka,). 

Eran 6stas las disposiciones que encerraba el ban- 
do de 29 de Mayo de 174?, dictado en conformidad a 
la real ckdula de 5 de Abril de 1744. Este documento 
fu6 entregado a1 Cabildo y conservado rigurosamente 
por 61 como su carta puebla o fuero. 

En estas Consfitmiones se reglamentaba el estado 
de 10s noblps, de 10s vecinos y de 10s que no lo eran, y 
se fijaban sus derechos y prerrogativas. Decian que 
10s vecinos tendrian el libre comercio de sus bienes. 
(;Los hacendados que puedan proporcionarse el pri- 
vilegio de nobleza, gocen de 61, su hijo y descendientes, 
bajo la'condici6n que contribuyan a las obras pitbli- 
cas de la poblaci6n>). Relevaba a 10s vecinos hacen- 
dados que se avecindasen de toda clase de servicio per- 
sonal como eran 10s militares, judiciales, conducci6n 
de presos y de correos, a que estaban obligados como 

a la de buen go- 
ljierr )odian ven- 
der :rfas no pa- 
gariarl UCICLIIU I C ~ I  pur UIU ~ I I U ~ .  at: dULorizaba por 
tres dias, y tres veces a1 afio, tener ferias, libres del 
real derecho de alcabala. S610 10s pobladores podian 
ser cabildantes. 

Estas disposiciones halagaron a1 vecindario que veian 
sus fueros resguardados y sin las cargas de la guerra. 

defensa del Reino y a las Ordenanzas ( 

io. Los comerciantes radicados s610 x 

* * *  
LI ilueiariLu I I I ~ L C I I ~ I  de la poblaci6n habia avanza- 

do rhpidamente desde la toma posesi6n del dia 12 de 
Mayo de 1742, hasta esta fecha de 1745. Baeza ha- 
bia gastado bastante actividad : publicaba los bandos, 
notificaba a 10s vecinos y les prometia honores y pre- 
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bendas. Traslad6 a1 cura y a1 escribano del partidc 
Asi pudo el 18 de Abril de 1744, hacer el primer padrd 
general de la naciente villa y dirigir a1 Gobernadc 
Manso una relaci6n de su estado. 

Le decia ((que se form6 de cuatro cuadras en,u 
contorno una por cada costado y siguiendo las braza 
se delinearon seis calles, todas cuadradas, cada ur 
en su latitud, consta hasta lo presente de seis cuadra 
todo bien arreglado para que asi se distribuyan so!: 
res a 10s vecinos)), y (<que tiene cuatro puentes de m: 
dera para pasar el estero)). 

Los solares de la Plaza, 10s principales s i g h  la rc 
laci6n de Baeza, se distribuyeron en la siguient 
forma : 

. _ .  . .  . .~ I.o-Solar de la lglesia Matriz, toda una cuadra de [rente a la Plaz 
AM construyb en 1744 su casa el primer cura de l'alca, don Antonio de M 
lina y Cabello, y en la parte sur del solar, en el lugar de la Iglesia, dice Ba 
za, tiene colocado ((a1 Serior del cielo y la tierran, puesta una cruz grande ' 

campanario. 
2.o-En el segundo costado, mitad de cuadra a la Plaza, mitad de s 

lar. Casa de don Cornelio de Baeza. 
3.o--Solar, en el segundo costado, mitad cuadra a la Plaza mitad c 

solar, contiguo al anterior, casa del comisario don Francisco de Silv 
Borque. 

4.o-Solar, tercer costado, plaza por rnedio de 10s anteriores mitad 
cuadra a la plaza. Casas del Comisario Juan de SepGlveda. 

zo+olar, tercer costado, junto a1 anterior. Casas .del Capit6n ManL 
de .Ioledo. 

del Corregidor y C6rcel. ( I )  

las calles. 

6.0--Solar, cuarto costado, todo su frente para casa del Cabildo, 

( 1 )  Con c! aumento de la poblaci6n hubo necesidad de individua' 
Las iglesias y residencias de familias principales sirvieron I ---- .-.. :-...< ~ -v. ~ .... ~ . ~ . I  ..-I- " X I T T T  .. - 2:-2-- A- I  VI\ 

ca 

l l Z  

c x a  oererminacion. 1 enemw en er sigro A v 1 r r y a rricuiaciux ucr A i 3  

calles siguientes: 
San Ignacio. 
1-ibertad. 
Cienfuegos. hoy 2 Sur, vivieron alli las familias Donoso y 10s Cienfuegc 
Santo Domingo, por el convento de la Orden, despuks Constituci6n. C 

Cruz. aor vivir las familias 
vian alli las familias Opazo, Sa? CrisL6ba1, AntGnez, Rojas, Zapata. 

Alameba. 
Barraza 
Baeza, casa de doria Mercec 
Molina. Existia alli en 1842 

Silva, AntGnez, Gaete, Donosc 
Gamero. Con muchas tiend; 
San Juan de Dioq Casa y H 

Cruz, Polloni, Armas. 

les Opazo. 
un colegio, Vivian 10s Astaburuaga, Ve 
1, Vargas, Garfias, Palacios. 
3s y una botica 
ospital. 

rgar 

3- 

:e 

:a. 

le- 
Y 
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a- 
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le1 
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:spu6s 
~ 1 -  

Dt de esta distribucih, sigue Baeza, enume- 
rando a 10s dem6s vecinos, sin expresar su aproximi- 
dad o colocaci6n dentro del plano de la nueva ciudad. 
Su nGmero alcanza a ochenta y tres, incluyendo a to- 
dos, ya fueran nobles o plebeyos, hacendados o maes- 
tros en artes menores, h2sta el indio de oficio de ver- 
dugo, Juan. 

Esta pequefia poblaci6n de ochenta y tres familias, 
que se habian agrupado en 10s alrededores de la Plaza 
Mayor, sitio de 10s Perales, a cuatro cuadras del con- 
vento de 10s agustinos, o sea ai t io  y casas de don Gil 
de Vilches y Arag6n)), en el corto espacio de dos afios 
formaba una poblacibn, compuesta de hacendados y 
de vecinos pobres. 
Los terratenientes tanto del norte como del sur del 

Maule trajeron a sus familias y levantaron sus casas. 
Asi vemcs en este primitivo grupo, de ochenta y tres 
familias, ya radicados con casa y solar, a 10s Silva, 
SepGlveda, Vergara, de la Fuente, Besoain, Nieto de  
Silva, Rojas Vilches, Molina, Aguirre, de la Torre, 
Aliaga, Henriquez. Verdugo, Olave, Velasco, Orbs- 
tegui, Albuerna, Arellano, Olivares, Toledo y Mo- 
rales 

Er anos no debemos olvidar a1 primer 
sastr- - - Nicolhs Romani, maestro de sastre- 
ria., a Juan <(indio verdugo)), a1 zapatero ((Luis indio., 
a Esteban Cabrera ((maestro herrero,), a Jos6 Astudi- 
110 ((maestro de herreria)), y a ((la Maria Paine Guala.. 

El nGmero de vecinos fu6 aumentando dia a dia. An- 
te tan bueh resultado, pens6 Manso de Velasco en 
darle un Cabildo propio, en virtud de las facultades 
que les c6dulas de poblaciones, de- 
term 'a mcis a 10s vecinos acomoda- 
dos y I U ~  U U I I ~ ~ I I ~  d ladicarse en la villa, donde 10s 
-_ 

C ,  
0 y de doAa Francisca Opazo, 

I .  
le conferian las rea 
inaci6n que atraeri 
I_ 1,- -Ll:--..!- ,. -, 
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Jo honores y prerrogativas 10s podian elevar a1 ccestac 
noble., preocupaci6n constante de toda esa 6poca. 

Ademas de 10s privilegios que traia consigo el av 
cindamiento, tenia tambi6n sus ventajas para el v 
cindario rico. Antes la justicia del corregimiento E 
taba a cargo del corregidor y ahora iba a estar en si 
manos por medio de sus alcaldes, salidos exclusiv 
mente de su seno. 

Por decreto de 9 de Diciembre de 1744, nomb 
Manso el primer Cabildo de la villa de San Agust 
de Talca, con funciones para todo el ai50 de 174 
Sus miembros fueron: don Francisco de Silva, pa 
el cargo de Alcalde Ordinario de primer voto; a dc 
Josh de Aguirre. para Alcalde de segundo voto; a dc 
Jos6 Joaquin de Orhstegui, para Alfkrez real, y pa 
regidores 10s seiiores Jos6 Besoain y don Jos6 Hilar 
de Velasco; y Alcalde Mayor provincial a don Bc 
nardo de Az6car Hurtado de Mendoza y San Mz 
tin. Todos eran ricos hacendados del partido aveci 
dados en la villa. 

La nueva poblaci6n no se estanc6 en su crecimien 
y adelanto material, se siguieron avecindando nuev 
familias y construyendo nuevos edificios pGblicos 
privados. El dia 8 de Marzo de 1745, Baeza volvi6 
informar sobre el estado de la villa, informe en el q 
dice tiene ciento veinticuatro vecinos, y 10s cuales ci 
con sus casas y establecidos con sus familias y vei 
ticuatro con solares, de 10s cuales catorce cimentad 
y diez con solo la posesiiin; <<estos ljltimos habian iL- 
cibido solares despugs del primer repartimiento.. 

En el mismo informe agrega, que la ciudad tie 
10s cuatro puentes, dos iglesias y el edificio de la c; 
cel en construcci6n, pues sus murallas est& en estal 
de terminarse. Sobre esta obra expresaba en el infoI- 
me del dia 18 de Abril del aiio anterior, que se ghalla- 
ba construyendo con las donaciones de 10s vecinos)). 

Las dos iglesias mencionadas eran el convent0 de 
10s agustinos y la iglesia parroquial, levantada esta 
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hltlll,a por el cura don Antonio de Molina y Cabello 
con las erogaciones del vecindario. El 12 de Septiem- 
bre de 1746 recibi6 de ellos la suma de 15.000 pesos. 
El vecindario rico se habia apresurado a cooperar a 
esa obra, pues, las garantias de las constituciones da- 
das por Manso le conccdia privilegio de nobles a 10s 
que cooperasen a ella. En 1750 Drincipiaron a levan- 
tar una caDill: 

La iiegaua y es~auiecirriien~o ue riuevas :arriiiias 
fu6 en r8pido aumento. Desde 1742 a 1760 se anotan 
m8s familias pobladoras. En  el censo levantado por 
el nuevo corregidor don Francisco'de Echague, el 16 
de Octubre de 1760, la villa-aparece con ciento cua- 

en1 
jar 

repto - 7  t w n r  Co-; l ;on C ' n w o o  A n  77nimi-n o w o m  lor  - , > n T T o r  

La prosperiaaa ae la poDiacion aesperto muy promo 
la codicia de 10s agustinos, que vieron sus estkriles 
tierras convertidas en muchas chacarillas f6rtiles y 
productivas en manos de 10s esforzados pobladores. 
Pens6 la orden recuperar tales tierras y para este efec- 
to meditaron un plan. Los residentes en el convento 
de Talca, <<a son campana tafiiida)), se reunieron el 5 
de Noviembre de 1744, bajo la presidencia del R. P. 
Lorenzo Guerrero, prior del convento; del R. P. lec- 
tor jubilado, fray Luis Caldera, prior provincial de la 
provincia; y 10s RR. PP. Jos6 Solis, Alonso Soto, J k t o  
Vklez, etc. El provincial manifest6 que aunque la do- 
naci6n se habia hecho sin fijar el nGmero de cuadras y 
sin consultar a1 convento de la ribera del Maule, ve- 
nian ahora a expresar la cantidad de cuadras donadas)). 
Todos estuvieron de acuerdo de dar solamente <(seis 

. 



1 

152 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

cuadras a cada costado de la plaza, o sea trece de I( 
gitud y trece de latitud y que encierre en su &ea 1 
cuadras>> y ((50 cuadras para dehesas,). 

Estos frailes se volvieron a reunir 10s dias siguieni 
6 y 7, para wer  si habia algo contra 10s &none 
<(Sus paternidades no encontraron nada contra ]as 
yes de la Iglesia, ni contra la moral de 10s homb 
honrados y de gobierno),. 

i Desconocia este acuerdo la donadm formal de 171 
hecha con todas la formalidades legales? iNo vulnei 
ba el espiritu de 10s hombres de 1740, tanto del Rc 
del Gobernador y del R. P. Aranibar? iNo. era C G ~ -  

. tumbre consagrada de que a1 donarse tierras para 
una fundacibn, comprendia ademhs del terreno mismo 
de la ciudad o villa, el destinado para !as dehesas de 
todos 10s pobladores? Por Gltimo ipor qu6 no inter- 
vinieron en la delineacih de Baeza, sino que espera- 
ron tantos afios para hacer valer sus derechos? El 
historiador de la orden, P. Victor Maturana guarda 
silencio respecto a este incidente. 

En  1749 lleg6 para desgracia de 10s pacificos veci- 
nos a hacerse cargo del priorato del convento de la ri- 
bera, Fray NicolBs Gaj ardo Guerrero, de fuerte y atre- 
vido carhcter. Impuesto del acuerdo de su convento, 
se manifest6 indignado de que sus hermanos no hubie- 
ran hecho respetar sus derechos. No pudiendo conte- 
nerse. montaba a caballo y se dirigia a las dehesas de 10s 
vecinos a destruirles sus sembrados y obras. Atac6 a 
10s d6biles. Sus insultos y amenazas tuvieron que su- 
frirlos muchos hombres pacificos que temian defen- 
derse. En un principio trat6 de cobrarles arriendo 
por las tierras ocupadas y a1 resistirse 10s pobladores 
10s atac6 de hecho. A su furia cay6 el ipdio Miguel 
Malguein, <que teniendo cortados adobes le quit6 
ochocientos,, ; Silvestre h4ayorga que se resisti6 vi6 
destruido por la propia persona del fraile <<a caballa- 
zos, clavando fuertemente las espuelas. sus adobes. 

La actitud de Gajardo, se hizo antiphtica ante 10s 
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ojos de 10s pobladores. que no querian lucha de nin- 
guna clase, sin0 trabajar para levantar la nueva ciu- 
dad. La alarma lleg6 hasta el Cabildo, que se reuni6 
el 14 de Diciembre de 1749, bajo la presidencia de don 
Juan Cornelio de Baesa. 'Present6 sus quejas a1 pro- 
curador general de la villa, don Francisco de Silva y 
el Protector General de Indios, don Lorenzo de Al- 
buerna. ,Oidas las exposiciones de estos sefiores sobre 
10s abusos del prior, acord6 el Cabildo exhortarlo, ma- 
nifesthndole que <<se abstenga de despojar a s. M. 
de la posesi6n en que se hays,,. 

La enkrgica actitud del Cabildo pus0 fin a estas ac- 
tividades de la orden agustina, per0 el vecindario que- 
c16 profundamente resentido con ella. 

* * *  
Los agustinos habian tenido su supremacia duran- 

t e  siglo y medio, desde la llegada de 10s primeros 
colonos a1 Maule hasta la fecha de la fundaci6n de 
Talca. Ahora la perdian para dar paso a1 estableci- 
micnto y supremacia de 10s jesuitas, que la conser- 
varon hasta su expulsi6n. 

Esta tenaz y propagandista orden que se habia es- 
tablecido en casi todas las ciudades del Reino, pens6 
tambi6n hacerlo en la naciente villa y con este objeto. 
se dirigi6 a1 oidor don Martin de Recabarren, miem- 
bro de la Junta de Poblaciones, pidikndole tierras 
para establecerse en la nueva fundaci6n. Recabarren 
inform6 el 3 1 de Mayo de 1748, en el sentido que se 
les diera en Talca la manzana denominada <<de la 
Arboleda. y 250 cuadras en el paraje <<del Fuerte,,, 
en tierras vacas de S. M. 

El Gobernador no tuvo inconveniente en propor- 
cionar a la orden lo pedido p6r el oidor Recabarren, 
y tanto mhs gustoso se mostr6 a hacer tal donaci6n: 
cuanto que 10s jesuitas iban a jugar un importante 
papel en la naciente villa. El decreto de 10 de Junio 

, 
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de 1748 que autorid su establecimiento, les imponia 
la obligacibn de fundar un colegio. 

La Orden fui: muy bien recibida y su primer supe- 
rior, fray Josi: Guzmhn, sup0 atraerse el cariso de 
10s vecinos. Bien pronto fueron duefios de ricas tierras, 
fuera de las 250 cuadras dadas por el Conde de Po- 
blaciones. Comprarcn la estancia de Guembn o del 
Astillero en la desernbocadura del Maule, a dofia.Jo- 
sefa de Mendoza y Bravo de Villalba, y la estancia 
del Fuerte fu6 agrandada por las donaciones que les 
hicieron 10s .Jhuregui y 10s FJerrera. Luis Az6car y 
San Martin les don6 200 cuadras en Guilguilemo y el 
Conde de Pohlaciones todas las demasias que queda- 
ban entre el Maule y las tierras de Francisco de Va- 
lenzuela. 

La gente rnhs rica y distinguida se apresurb a clar- 
les bienes. Do5a Silveria Alvarez de Rahamonde y 
Herrera, esposa del rico vecino el genovks don .Juan 
de la Cruz, fu6 su gran protectora. Dofia Francisca 
Gonzhlez Bruna, viuda del maestre de Campo don 
Agustin de Molina y Narveja, fu6 tambi6n una gran 
devota de !a orden, en cuyo sen0 pyofes6 su hijo Juan 
Ignacio, el mhs tarde cklebre naturalista e historiador. 

* * *  
LOS jesuitas se instalaron provisoriamente en la 

esquina norte de la manzana de las Arboledas, que 
distaba una cuadra de la parroquia, en una pequefia 
construcci6n de auincha y techo de paja. 

AlgGn tiempo despu6s construyeron su iglesia, en 
cuyos traba.jos les ayud6 don Juan de la Cruz, que 
tenia algunos conocimientos de arquitectura, y habia 
llegado a la nueva villa traido desde Concepci6n por 
el Gobernador, lo encontf-6 entre 10s tripulantes de la 
escuadra del Almirante Pizarro, para que ensefiara a 
10s vecinos de Talca a construir sus casas. Cruz, no 
fui: s610 un perito o mayordomo de la construccih 
de la iglesia de 10s jesuitas, sin0 que 10s ayudb con 

' 
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> u u  pesos para 10s gastos. La orden tuvo que sufrir la 
desgracia de ver arrebata,da por las llamas la reciente 
construcci6n, per0 infatigables y alentados por la coo- 
peraci6n de Cruz, la levantaron de nuevo, m6s esplen- 
dida, llena de imhgenes y con ricas ornamentaciones. 
La primitiva construcci6n de quincha y techo de paja, 
sirvi6 para instalar la escuela de primeras letras, que 
estaban obligados a mantener. Alli se ensefi6 en un 
principio a leer, escribir y contar, y cuando !a juven- 
tud estuvo mhs preparada, se consagraron a <<la gra- 
m6tica y demBs estudios rnenores,). 

Los hijos de 10s vecinos acomodados pasaron a edu- 
carse en este primer colegio: que fu6 llamado ((Colegio 
de Nobles., por la calidad del alumnado. Los hijos 
de sus protectores, 10s Cruz y Bahamonde, fueron sus 
primeros alumnos, y t ambih  estudiaron en 61 10s her- 
manos Jos6 Antonio y Juan Ignacio Molina, el mhs 
tarde c6lebre naturalista e historjador. 

Alli Molina recibi6 de manos de estos religiosos sus 
primeras lecciones. Corno era de una inteligencia privi- 
legiada, pronto pudo a su corta edad, con la autoriza- 
ci6n de sus maestros, ensefiar t ambih  las primeras 
letras. Tuvo un grupo de alumnos entre 10s que se ha- 
llaron don Vicente de la Cruz y Bahamonde, sus her- 
manos Nicolhs, Manuel y Faustino, don Ignacio y 

in Dionisio Rrisio de Opazo y Castro. don Francisco 
; Olivares y Rojas, don Ram6n Ramirez y don Pedro 
ergara. Todos estos j6venes recibieron lecciones, se- 
in sus propias declaraciones, desde la edad\de siete 
ios. A la expulsi6n de 10s jesuitas de Talca, la en- 
fianza qued6 a cargo del Cabildo, que pagaba a un 
-ofesor de primeras letras 150 pesos anuales. 
El dia 8 de Abril de 179? acord6 esta corporaci6n 

-rendar una casa <<para un seminario donde educar 
s jbvenes>>. Este establecimiento estaba funcionando 
:sde afios atrBs, pues don Ambrosio O’Higgins, que 
isit6 Talca en ese afio, dice <<que en 61 se ensefiaban 
s primeras letras y latinidad, a donde ocurren 10s 
wenes de 10s partidos inmediatos>>, 
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CAP~TULO VI I I 

EL GOBIERNO COLONIAL 

El Cabildo.-Lista de funcionarios administrativos 1746- 181 0.-Los fuer 
y espiritu de 10s cabi1dantes.-Algunas costumbres co1oniales.-I 
querella entre don Faustino de la Cruz y don Antonio de la Fueni 
La de don NicolLs Cienfuegos y don Vicente de la Cruz.-Notici 
sobre el anciano funcionario don Juan Cornelio de Baeza.-El C 
rregidor Polloni y su gobierno.-Biografia.-La conspiracibn de A 
drCs Carbonel1.-Desarrollo de la riqueza miners.-Don Francisco 
Ortiz ,de Araya descubre el Chivato.-Sus riquezas y grandes libel 
lidades del descubridor.-La codicia de don Ignacio Javier de Zapal 
Ultimos aAos del primer gobierno del corregidor don Francisco 
Polloni y Lepian.-La sublevacibn de presos de 12 de Julio de 17C 
Querella entre don Jost de Silva y el Alcalde Parrado.-La expi 
sibn de 10s jesuitas.-El corregidor loco don Fernando de Padilla. 
Datos biogr6fico.s.-Su amistad con el conspirador francts Antor 

de Gramuset. 
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La vida colonial de las ciudades de Chile se puec 
estudiar perfectamente dentro del sen0 de una in 
tituci6n de especial importancia. Esta institucih 1 

el Cabildo, tan poco estudiado y definido. Las ley1 
de Indias hablan de 61 sin mencionar su constituci6 
nGmero de personas de que debia estar formado v 1: 
atribuciones de 6stas. Todo se bas6 en una rem01 
prhctica, y en la costumbre, que muchas veces vino 
tener una verdadera sanci6n legal. 

Entre las facultades que tenian 10s Adelantados 
Conquistadores de las Indias, se contaba la de cre; 
Cabildos en las ciudades que fundasen. Aunque 
cuerpos encargados del gobierno local tuvieron una 
importancia mas grande y sus facultades en 10s prime- 
ros afios de la conquista, principalmente en 10s acon- 
tecimientos graves, eran amplias, pues absorbian to- 
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( )der. Realmente, su origen y principios eran 
Populaes, y resultaexplicable que a falta de la auto- 
ridad constituida, asumiesen la representacih del ve- 
cindario y ejercitasen cierta autoridad politica y ad- 
ministrativa. ' 

En la guerra contra 10s moros, las villas, ciudades y 
lugares que tenian un Cabildo, desposeidos de sus 
fueros, por la politica unificadora de 10s Reyes Cat& 
licos y Carlos V, pasaron a perder su carhcter de auto- 
ridad, conservando el de organismos de gobierno local, 
per0 tan importantes que si sobre sus ruinas se le- 
vant6 en Espafia en 1521 el poder absoluto de 10s Re- 
yes de Castilla, en el sen0 de ellos se alzo el primer 
grito de libertad en el siglo XIX. 

El Cabildo estaba compuesto de Alcaldes, Regido- 
res y de otros funcionarios, como el alf6rez real, depo- 
sitario, alguacil, fie1 ejecutor y del alcalde provincial. 
El primer Cabildo era nombrado a voluntad del re- 
presentante del Rey, despues 6ste se generaba de dos 
maneras : una parte era nombrada por el mandatario 
real, que generalmente designaba para 10s cargos de 
carhcter perpetuo, y la otpa era elegida por el mismo 
Cabildo, entrando en la votaci6n todos sus miem- 
bros, aim 10s cabildantes que terminaban su periodo 
que era de un afio. 

4si resultaba que 10s cabildantes podian introducir 
cada afio nuevos funcionarios para ocupar 10s car- 
i vacantes, dejados por 10s ediles que salian o ter- 
naban su periodo. 
-as atribuciones de 10s Alcaldes eran complejas. 
niah laladministraci6n local o municipal con el res- 
del Cabildo y la administracih de justicia, tanto 
i l  como criminal, per0 s6lo en primera instancia. 
llamaban de primer y segundo voto, por el orden 
sus asientos en las reuniones, y prioridad en que 
$an opinar y emitir sus votos. Para administrar 
ticia se turnaban y sus funciones duraban un afio, 
ido elegidos en 10s primeros dias del mes de Enero 

. 
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blaao o juzga; 10s delitos cometidos mhs all6 de 10s 
limites de la ciudad. Tenia facultad de nombrar a 10s 
funcionarios llamados alcaldes de Hermandad, que 
eran sus tenientes o representantes en las diversas doc- 
trinas del partido, y que tenian las mismas faculta- 
des que 61. Aqui se presentaba en la prhctica una com- 
petencia de j urisdiccibn, con 10s funcionarios llarnados 
tenientes de corregidores o sea 10s representantes del 
Corregidor en las diversas doctrinas, y que tenian co- 
mo el corregidor, facultades para administrar justi- 
cia. Los alcaldes de Hermandad 10s nombraba general- 
mente' el Cabildo. 

Como se ve, la principal funci6n del Cabildo y la 
Onica libre y que era de su exclusivo resorte la cons- 
tituia la administracibn de justicia, con la libre elec- 
ci6n de 10s alcaldes ordinarios y de 10s alcaldes de 
Hermandad. .. 

Sobre este engranaje edilicio se desarrol16 casi to- 
da la vida colonial de Talca. Su vida fu6 de importan- 
cia decisiva en la kpoca de la dominaci6n espafiola, 
como tambi6n en la de la independencia y en 10s pri- 
meros afios de vida republicana, hasta la consolida- 
ci6n definitiva del poder central. 

La influencia del Cabildo en 10s hombres de aque- 
llas generaciones fu6 importante. Dentro de 61 se 
form6 y estableci6 el espiritu civico, de lucha y de 
abncgaci6n por la comunidad. Las reuniones edilicias, 
sus discusiones, rivalidades y determinaciones, acos- 
tumbraron a 10s hombres a las prhcticas gubernativas 
y en el ejercicio de sus derechos, vieron la fuerza que 
ellos encerraban. I 

Para formar parte del Cabildo era necesario ser ve- 
cino de la ciudad, lo que se adquiria por el avecinda- 
miento o adquisici6n de un solar dentro de 10s limi- 
tes de la villa. 

Por decreto de 9 de Diciembre de 1744 se cre6 el 
primer Cabildo y se nombraron 10s primeros ediles, 

* 
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Los funcionarios que desempefiaron esos carg 
hasta 1810 fueron 10s siguientes: 

CORRECIDORES 

1 .-Don Juan Cornelio de Baeza y Ortiz de Valderrama 
2.-Don Antonio de Saravia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?.-Don Ignacio Jose de AlcAzar 

5.-Don Crist6bal L6pez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

. 9.-Don Fernando de Padilla y Espinoza de 10s Montercs . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

&--Don Jost A. Bravo de Naveda y Maturana . . . . .  

dlO.-Don Francisco de Polloni y Lepiani . . . . . . . . .  
1 1.-Don Bernard0 LBpez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.-Don.Prudencio de Silva y Gaete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.-Don Juan Esteban de la Cruz y Bahamonde. . . . .  

15.-Don J o s F R Z 6  
16.-Don Juan Alban 
17.-Don Juan Cris6: 

1 4 . - ~ o n ~ i c e n t e  de ia ~ r u z h a h a m o n a c  ..-.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

;os 

1742 - 
1754 - 
1756 - 
1759 - 
1762 - 
1763 - 
1770 - / L  

61 
63 

54 
55 
58 

1773 - 7' 
1775 
iiii - 7; 
1778 - 7' 

1785 - 8; 
1780 - 82 
1788 - 91 

04- 01 
808 - 1( 

99 -80: 

l .-Don_Franciy$ ;7 iLva ue-bcA*lwv.. . . . . . . . . . . . .  
- 2 . -DonPZE e rzuayC 

?.-Don Jost Martinez de VI 
4.-Don Iuan Cornelio de B 

. . . .  1.44-41 
, 
1 

5.-Don Pedro Jost Donoso 1 -  61 
6.-Don Fco. de Silva B6rqu 
7.-Don Luis JosC de Silva 
8.-Don Juan Cornelio de BL-- -. _ _ _  _. _~ .  . .  -. . . . . .  
9.-Don Jost Hilario de Velasco. . . . . . . . . . . . . .  . .  i 767 

IO.-Don Dionisio de Opazo y Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1771 
1772 

12.-Don Francisco de Fern& 1773 
13.-Don Dionisio Pais. .. I . 1775 
14.-Don Nicolhs de la Fuent I766 
15.-Don Pedro Jost Donoso 1777 
l6.-Don Jost Antonio Bravo I778 
I7.-Don Dionisio de Opazo 4 I779 
18.-Don Ram& de Olivares I780 
I9.-Don Jost de San Crist6b 1781 
20.-Don Jost Veleriano y Ga I783 
21 .-Don Claudio de Olivares 1784 

23.-Don Ignacio de Opazo y Castr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1786 
24.-Don.Dionisio de Opazo y Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1789 

1789 
26.-Don Ignzicio de Opazo y Castro.. . . . . . . . . . . . . . . .  1790 
27.-Don Doming0 Pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t . . . . .  1791 
28.-Don Nicoljs de Cienfue y Arteaga, . . . . . . . . . .  1792 
29.-Don Manuel Concha . . 

. 11 ._Don Jost de Vergara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

22.-Don Jost Martinez de VcL,,,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1785 

' 25.-Don Jost Martinez de Vergara. 

1796 - 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Z Z e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174E 
ergara y Carbonell.. . . . . . . . . . . . . . .  174s 
aeza y Ortiz de Valderrama . . . . . .  1758 
y Gaete . . . . .  .'. . . . . . . . . . . . . . . .  1759 
iez y del Campo de Lantadilla . . .  1762 

y Gaete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1763 
1766 i e m  v Ortiz de Valderrama. . . . . .  

idez y Cientuegos.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Gaete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7 Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de Naveda y Maturana..  . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a1 y Sotomayor.. . . . . . . . . . . . . . . .  
rfias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
>rooro 
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30.--v"L'JUa,L ' r r v q , "  y I L . L C L I ( I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 1 .-Don Manuel Rencoret 
32.-Don Juan Antonio de Salcedo y C 
33.-Don Antonio de UrzGa y Gaete 
34.-Don Manuel Gir6n de Montenegro 
35.-Don Francisco de Cienfuegos y Ar 
36.-Don Nicolhs de Cienfuegos y Arteaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1806 ' 

-Don Ignaxio de Vergara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1807 
-Don Juan Antonio de Armas y Rodriguez . . . . . . . . . . . . . .  1808 
-Don Agustin Concha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1809 

1798 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  

-Don Jost Antonio de Donoso . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1810 

37.- 
18.- 
39.- 
40.- 

ALCALDES DE SEGUNDO VOTO 

1 .- 
2 .- 
3 . -  
4.- 
5 .- 

8 -Dor 
9 -Dor 

10 -Dor 
11 -Dor 
12 -Dor 
13 -Dor 
14 -Dor 
15 -Dor 
16 -Dor 
17 -Dor 
18 -Dor 
19 -Dor 
20 -Dor 
21 -Dor 
22-Dor 
23 -Dor 
24 -Dor 
25 -Dor 

' 26 -Don 
27 -Don 
28 -Dor 
29 -Don 
30 -Dor 
31 -Don 
32 -Don 
3 3  -Don 
34 -Don 
35 -Don 
36 -Don 
37 -Don 
38 -Don 
39 -Don 
40 -Don 
41 -Don 

-Don Jost de Aguirre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1744 
.Don Agustin de Molina y Navejas . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1746 
-Don Diego J imenez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Don JOG Hilario de Velasco . . . . . . . . . . . .  

. -- 
I Esteban de la Cruz 
I Antonio de UrzGa ) 
1 Matco de Vergara : 
I Jost Antonio Bravc 
I Ignacio de Opazo y 
I NicolAs de Cienfueg 
L Juan Francisco de I 
I Manuel Leal . . . . .  
1 Manuel Rencoret 
I Juan Albano Pereir-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cienfuegos y Arteaga.. . . . . . . . .  

, ,Juan Cris6stomo Zapata y Patirio . . . . . . .  
PedroJost Donoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Igiiacio Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.Manuel de Cafiias y Martinez de Aldunate . . . . . . . . . .  1810 
11 
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ALFBREZ REALES , 

1.-Don Joaquin de OrQtegui:. . . . . . . . . . , . , . . . . , . . . . . , . , , . 
2.-Don Dionisio de Opazo y Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
3.-Don Jost Antonio de Rojas y Olivares.. . . . , . . . . , . . . . . . , . 
4.-Don Ignacio de Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.-Don Faustino de la Cruz.y Bahamonde . . . , . . . . . . . . , . . . 

1744 - 5; 
1758 - 5' 
1760 - 6 
1771 - 8 
1782 - 11 

Este alf6res real remat6 el cargo en 200 pesos 3 
obtuvo rea! confirmaci6n por real c6dula de 23 de Di 
ciembre de 1785. 

ALCALDE MAYOR PROVINCIAL 

1.-Don Bernard0 de Az6car Hurtado de Mendoza y San 
Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~1744- 6 

2.-Don Francisco de Olivares y Rojas . . . I.. . . . . . . . . . , . . . . 1770 - 811 

Az6car obtuvo por 'decreto de 8 de Enero de 1746 1: 
confirmaci6n del cargo de alcalde mayor provincial, quc 
le habia dado Manso. Olivares lo remat6 el 21 de Di 
ciembre de 1770, p e s  estaba vaco desde la muerte de 
vecino Az6car en 300 pesos. Le fu6 confirmado po 
real c6dula de 24 de hToviembre de 1781. 

REGIDORES 

1.-Don Jost de Besoain .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
2.-Don Hilario de Velasco.. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.-Don Agustin de CCspedes. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
4.-Don Ftlix de SepGlveda . . . . , :. . . . . . , . . . . . . . . . . , . . , . . . 
5.-Don Jost de Aguirre. . . . . . . . . . 
6.-Don Hilario de Velasco.. . . . , , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
:.-Eon Fugenio de F!errer? . . . . . . . . , . , , . . , , , . - . . . , , . . . . 

174~ 
174~ 
174( 
174f 

, . . _ . . . . _ . . . . . . .  174c 
175' 
175' , T ,., . - . .  . ..-.. 

8 
3 
2 
1 
3 

5 
0 

r 

a.--von Jose niiaiio ae veiasco, 
9.-Don Jost Antonio Bravo y Maturana 

Kegidor 
B 

10.-Don Francisco de Cienfuegos >> 
1 1 .-Don Vicente de la Cruz 2 

12.-Don Juan Nepomuceno Cruz D 

13.-Don Agustin de Ctspedes 2 

14.-Don Jost A. de la Fuente >> 
15.-Don Juan CrisQtomo Zapata. >> 
16.-Don Manuel GirBn. > 

Uecano . . . . 
Decano . . , . 
Decano . . . . 
Decano . . . . 
Decano . . . . 
Sub-Decano 
Sub-Decano 
SubDecano 
Sub-Decano 

1 
I. 

< 
1 
1-65 

1/>9 
1775 
1776-80 

1 

1781-811 
177 1-84 
1770-80 
1775-811 

1807-10 
18% 

3 

Don Vicente de la Cruz lo remat6 en 178.1 en la can- 
tidad de 150 pesos, y le fu6 confirr'nado por Real c6&- 
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la ae LJ ue Octubre de 1785. En el afio de 1801, lo 
renunci6 a favor de su hijo, pues estos cargos de regi- 
dores decanos y sub-dec 
nunciables. 

125 6;  I 
go d 

- - 
anos eran perpetuos y re- 

1 .-I . . . .  
2.-L - .. . _ _  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- ~ - - - 

DEPOSITARIOS G E ~  

. I I I 1 c.* 3 . -  
JERALES 

1 .-Lon wnares ae 31iva y aei Lamp0 cie Lantadilla . . . . . . , . . 
2.-Don Prudencio Jost de Silva y Gaete.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . 
?.-Don Claudio J o s t  de Olivares. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . 
4.-Don J o s t  de San Cristbbal y Sotomayor., . . . , . , , . , . , , . . . 
?.-Don Prudencio J o s t  de-Silva y Gaete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1744-59 
1759-71 
1772-74 
1775 
1775-78 

6.- - 

1 .- 
2.- 
3 .- 
4.- 

I 
en 
w 

-Don Claudio Jost de Olivares.. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 1778-810 

ALGUACILES MAYORES 

-Don Santiago Gaete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Juan Mateo de Verdugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Rambn Ramirez y Gaete . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Manuel Antonio Ptrez y Garcia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1746 
1755-63 
1775-807 
1807-10 

9 

iamirez y Gaete lo remat6 el 1 1  de Enero de 1775, 
la cantidad de 402 nesos. cargo aue le fu6 confir- 

iado pol: real ckdula de 1; de Tvfarz6 de 1780. 

PROCURADORESGENERALES 

.-Don Francisco de Silva y del Campo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749 
-nA- r..,,.. A, ~ L L , ~ ~  17<0 

1 
2. 
3 .- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 

10.- 

Y " , l  J ua,, "C baIucI Ic4~ . . . . . . . . . . I . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . I, I , 
-Don Dionisio de Opazo y Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1771 
-Don NicolLs de la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Tom& de Silva y Gaete . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-, . 
-Don Faustino de la Cruz y Ba'riamonde . . . . . . . . . . . . , . . . 
-Don Antonio 'de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Jos t  Maria Silva y Donoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Manuel Leal , , , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Don Jost Miguel Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . 

1772 
1775 
1778 
1784 
1805 
1806 
1809 
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* ,  * *  
El corregidor presidia esta corporaci6n y tenia co. 

mo representante del poder absoluto ilimitadas facul. 
tades, tanto para convocarlo como para disolverlo J 

crear otro. Debemos tambih  advertir que el Cabildc 
por su parte tenia facultad en casos muy calificados 
para quitar el mando a1 corregidor, como se verg mh: 
adelante. 

. La elecci6n anual de alcaldes, que se hacia en lo: 
primeros dias del mes de Enero, estaba sujeta a 12 
aprobacibn del Gobernador. Estas eran casi las Gni- 
cas fechas en que se reunia el Cabildo. y aun mucha: 
veces el corregidor de mutuo propio proponia-a1 Ca. 
pitiin General el nombramiento de 10s alcaldes, sir 
intervencihn alguna de 10s ediles. Se procedia asi er 
10s casos en que el Cabildo estaba muy dividido y lo: 
Qnimos poco inclinados a un acuerdo. 

El nGmero de personas que lo componia tuvo su: 
variaciones. Fundado en 1744, con dos alcaldes, al- 
f&ez real, y dos regidores, alguacil mayor, procura- 
dor y alcalde provincial, despuks a medida de las ne- 
cesidades se fueron aumentando sus plazas. En 1796 
se cre6 el cargo de fie1 ejecutor, por el aumento de la 
actividad comercial de la ciudad. Cuando se le di6 el 
titulo de ciudad por real c6duja de 6 de Junio de 1796, 
se aumentaron a doce sus plazas de regidores. En 
1799 habian cinco cargos de regidor'es vacos por fal- 
ta de compradores, permaneciendo en este estado has- 
ta  1806, y s610 alg6n tiempo despu6s fueron remata- 
das estas plazas. 

Debemos notar que casi todos 10s miembros del Ca- 
bildo y aun 10s corregidores fueron criollos, 10s dem& 
por excepci6n eran espafioles. Est0 se debi6 a que la 
ciudad fu6 el punta de reuni6n de 10s vecinos ricos del 
partido y que 10s cargos edilicios les daba un sefialado 
relieve, otorgado por las leyes de Indias y confirma- 
das por las constituciones dadas por Manso. c<Los 



1 

HISTORIA DE TALCA 165 

hacendados que puedan proporcionarse el privilegio 
de nobleza gocen de 61, sus hijos y descendientes)>. 

Desde 10s primeros afios se formaron grupos de fa- 
rnilias que se apoderaron de d, como pas6 con la de 
10s Cruz. Cuatro familias encarnaron en el period0 
colonial la influencia social, econ6mica e intelectual : 
ellas fueron 10s Donoso, 10s Silva, 10s Opazo y 10s 
Vergaxa. Afios m8s tarde, casi a1 finalizar la colonia, 

2 llam6 asi por tener 
mtener su situaci6n 
,.-1---:- - T-1,- 1, 

se viene a sentir la influencia de un nuevo grupo de 
familias como la de lo-, Cienfuegos, Zapata, Al- 
bano, Armas, Letelier, Targas, Prieto, en su mayoria 
enriquecidas en el comercio y en las minas del Chi- 
uato. 

Un gran grupo de familias santiaguinas y de Con- 
cepci6n pas6 a radicarse a Talca, atraidas por el or0 
del Chivato, y a ello se debi6 aquel burlesco denomi- 
nativo con que 10s santiaguinos llamaban a Talca ccco- 
lonia de 10s arruinados>). Dice el Abate Molina, que 
<(S( mucha gente que no pudiendo 
mi en Santiago, iba a esconder su 
deLaucrlLla d I U I L ~ ,  uonde la vida y el trabajo eran 
m6s f8cil y m6s productivo.. 

Los cargos civiles y militares no salieron en toda la 
colonia de este grupo, que form6 una aristocracia or- 
gullosa y altanera. 

Los corregidores estaban continuamente reclaman- 
do a1 Cabildo Dara que en las elecciones llevaran per- 
so1 o dud0 que en esta ocasi6n traer6n 
vs id6neas para el bien pGblico)>. En 
otidb uLabiurie3 uccian <<que como padres de la Re- 
pfiblica les toca a vs. Ms. elegir personas idheas)). 

Las elecciones de alcalde apasionaban m6s de un 
dia a 10s vecinos, que divididos en bandos se esforza- 
ban por hacer triunfar a sus candidatos. 

Esto di6 origen a elecciones que sacudian la monoto- 
, nfa de la vida de aquellos afios. Desde 10s puntos m6s 

leianos se traia a 10s reposados hacendados- para ha- 
C elecci6n de sorpresa)) . CVinieron Gnicamente 

?as idheas.  <<N 
. Ms. personas "-- ^^^^:  ̂ .^^^ -1- 

er wna  



166 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

usa bastante escanc 
:gidor por comunica 

el primer dia del afio a las bullas y votaciones de su 
alcaldes, cuyo motivo ca ’ lalo el 
esta villa>>, decia el corrc ci6n E 

Capithn General en 1779. 
En  1791 decia el Gobernauvr uei neinv ai Subde 

legado o corregidor don Vice Cruz: <<En es 
partido se ha padecido el vici*e<ubordina 
c i h ,  causa de quimeras y perturbaciones. y le pedi 
cortara de raiz ese mal. 

No s610 las elecciones apasionaban a 10s vecinos, ello 
tambiin defendian sus fueros, y no dejaron sentars 
a su lado a aquellos que no tuvieran 10s requisito 
exigidos por las disposiciones legales vigentes. Lo 
fueros del avecindamiento y de la buena conduct 
fueron constantemente vigilados, por estos hacenda 
dos ennoblecidos, "par haberse avecindado,, , est0 e: 
tener casa y solar, por haber cargado la vara ediliciz 
por <( haberse proporcionado el privilegio de nobleza>> 
y por Gltimo por <(haber contribuido a las obras pG 

licas de la poblaci6n>>. 
Los incidentes que se desarrollaron dentro del Ca 

ildo y que han llegado hasta nuestro conocimienti 
in de esta naturaleza. Celosos defensores de sus fue 

I as, Vivian vigilantes, sacrificando muchas veces SI 
tranquilidad, por estas pequefieces que para ellos cons 
tituia todo un conjunto de sagrados e inviolables de 
rechos. H mbres rectos y justos, tambikn tuvieroi 
sus apasionamientos y sus querellas personales. 
Los grandes acontecimientos y las elecciones d 

Enero de cada afio 10s hacian salir de su vida apaci 
ble y reunirse. Las mhs de las veces fracasaban la 
reuniones por falta de nGmero y entonces se reuniai 
en amigable charla, formando cor,rillos que mucha 
veces dieron origen a pleitos y rivalidades. Famoso 
fueron 10s corrillos de la Plaza Mayor; alli se cornen 
taban 10s actos del corregidor y 10s esc6ndalos del diz 

Coreaba, all6 por 10s afios de 1780, estos comentario 
el agrimensor don Juan Antonio Morales de la Vega 
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11 
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.se del 
farnilis 

natural ue Portugal, <<que mhs dirigia su cuerda a 
medir severamente las procedencias de la gente, que 
las tierras que se le encombdaban>). Su mania lleg6 
a ser antiphtica :; sus mismos amigos personales, que 
la llamaron <<!a indigna genial propiedad)), agregando 
que dicaba a saber y divulgar de d6nde nace 
esta 1, de d6nde proviene la otra, qui& es gua- 
cho u SudLna, qui& es hijo espGreo, qui& es hijo de 
fraile, qu6 mujer soltera ha sido frhgil y qu6 casada 
adhltera, quikn tiene este lunar y qui6n el otro)). Mo- 
rales de la Vega, era en opini6n de sus contempo- 
rbneos un archivo vivo y endemoniado de 10s linajes 
y vida de todos. 

Asi pasaban .sus ocios estos vecinos entregados a1 
comentario y a las rivalidades. Los que eran amigos 
se reunian 'en sus casas y para matar el tiempo se en- 
tregaban a1 juego de las cartas. Cont6 Talca tambikn. 
en la kpoca colonial, con expertos en el arte de !a ba- 
raja. Por 10s afios de 1779, el alf6rez real don jos6 
Ignacio de Zapata reunia en su casa de la calle Santo 
Dorningo a un numeroso grupo de amigos, que en las 
noches (cpasaban largas veladas de juego.. De ellos 
se conocen a don Ram6n Olivares, don Jos6 Antonio 
Bravo, don Manuel Cruz, don Santiago Aguirre, don 
Josh y don Mateo de Vergara, don Jos6 Jara y don 
Manuel Concha. 

Las reuniones de Zapata inquietaron a1 corregidor 
don Jos6 Prudencio de Silva y Gaete, quien quiso 
aplicar a Zapata una multa de diez pesos, que por 
supuesto no pag6, y le ech6 en cara que el prudente 
corregidor se pasaba tambikn weladas jugando)). 
Zapata le manifest6 a1 corregidor que tambi6n se juga- 
ba en el convent0 de Santo Domineo v aue immsiera 
mt 
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* * *  
No faltaban por entonces las fiestas pitblicas, cor 

motivo de alghn aniversario real o por la visita de al. 
gGn personaje, lo que constituia para el Cabildo cgra- 
ves e importantes asuntosz. Apenas fundada Talca 
estuvo en Noviembre de 1748, de paso el Obispo Doc 
tor don Juan Gonzhlez Melgarejo. En 1760 visit6 12 
naciente ciudad don Antonio de Amat y Junient, to- 
mando diversos acuerdos y constatando el progreso dt 
la villa le di6 en esta. ocasi6n un escudo de armas. Er 
1774, don Agustin de Jhuregui hizo una larga visita 
Concurrieron a saludarlo y darle la bienvenida casi to- 
dos 10s vecinos principales de la ciudad y del corregi- 
miento, aun de 10s puntos mhs distantes, como lo hizc 
don Juan Garc6s de Marsilla, quien a pesar de estal 
<<ciego de ambos ojos, ,  vino a saludar a1 Gobernado1 
desde sus tierras de Peralillo. 

Las visitas m6s importantes fueron las que hizc 
don Ambrosio O’Higgins, la primera en 1788, alojhn- 
dose en casa de su compafiero, el portugu6s don Juan 
Albano Pereira; y la segunda en el 1793, imponikndo- 
se esta vez m6s detenidamente del adelanto y nece- 
sidades de la villa. 

Una de las fiestas de mhs bombo y boato la consti- 
tuia el real estandarte por el- alfkrez real, Cabildo, 
autoridades civiles, eclesihsticas y mi1itares.e En 1748 
se pase6 por la exaltaci6n a1 trono del Rey Carlos 
I11 y transcurrieron desde entonces treinta afios sin 
que se efectuara nuevamente. El Cabildo, en sesi6n 
de 24 de Julio de 1775, hizo notar esta omisi6n y pi- 
di6 se hiciera. Parece que el pend6n real habia desa- 
parecido, pues su alfkrez real, don Faustino de la Cruz, 
decia (<no habia en la villa ni pend6n real, ni dosel, ni 
cojines,, . Esta precaria situaci6n fu6 reparada genero- 
samente por su hermano don Vicente de la Cruz y 
Bahamonde, quien don6 todo lo necesario cuando en- 
tr6 a ejercer el cargo de corregidor. El 1 . O  de Sep- 

. 
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tiembre de l /W,  el Labildo comlslono a don Uionisio 
de Opazo y Castro y a don Francisco de Silva y del 
Campo, para que elaboraran el programa de fiestas, 
por la. exaltaci6n a1 trono del heredero. En  esta oca- 
si6n se representarcn dos comedias y hubo corridas 
de toros y juego de cafias. El Cabildo proporcionaba 
tambi6n entretenciones a1 pueblo, con el establecimien- 
to de las canchas de bolas. En  1790 remat6 su con- 
cesibn, don Francisco Pkrez, quien el 10 de Julio de 
1790 rindi6 fianza sobre las obliaaciones aue habia 
coni 
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h u  >VIV IUS cargus euiiicius eran aeseauus pur IOS 
vecinos principales, tambi6n estimaban 10s titulos mi- 
Iitares. Los m6s acomodados colocaban a sus hijos, 
desde casi nifios, en 10s cuerpos militares del Reino. 
Don Dionisio de Opazo y Castro, tenia a su hijo Ig- 
nacio como cadete de la compafiia de don Manuel Cz- 
brito; en Concepci6n. Por real orden de 1778 se mo- 
dific6 y se reconstituyb el regimiento de milicias del 
Maule, dando una nueva estructura a las antiguas 

licias fundadas por el general don Crist6bal de 
naya en 1649. En  Talca se fund6, el 1. de Mayo de 
79, el regimiento de milicias de Caballeria del Rey, 
i doce compafiiias, una en cada asiento y doctrina, 
30s compafiias de infanteria, a1 mando de un capi- 
I cada una. con un total de 612 hombres. Sus ar- 
zs eran simplemente la espada. Fu6 su primer Co- 
le1 don Jos6 Prudencio de Silva y Gaete, que ocupb 
cargo hasta su muerte en 1798. En  10s cuadros de 
3 oficiales tuvo colocaci6n lo mas granado de la 
Jentud talquina. Eran oficiales, segGn revista de 
33, 10s siguientes vecinos: Coronel don Juan Ra- 
in Acereto, Teniente Coronel don Vicente de la 
uz : Teniente Coronel agregado, don Juan Antonio 

dayor don Francisco Eusebio 
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Polloni; Ayudante Mayor, don Roque Vergara, Ca- 
pitanes: don Pedro Antonio Silva, don Antonio de 
Urz6a, Jos6 Silva, Ignacio de Silva, Manuel Concha, 
Manuel Gir6n, Faustino de la Cruz. Pedro Vergara, 
Josi: Antonio Cienfuegos, Juan N. de la Cruz, Agustin 
Concha, Juan Albano, Francisco Cienfuegos, An- 
drks Vergara y Jos6 Ignacio Zapata. 
Los mhs j6venes eran simplemente oficiales. Per0 

estos cuadros de oficiales sufrian continuamente cam- 
bios por el abandon0 en que se veiam, a1 ser dejados 
por sus ocupantes, que muchas veces no asistian a las 
reuniones per hallarse en sus trabajos agrkolas o en 
actividades comerciales. En 1795, por ejemplo, se 
pidi6 fuera reemplazado el oficial don Dionisio Brisio 
de Opazo y Castro, ccpor su poca asistencia>>, y la de 
su hermanb Ignacio, "par hallarse radicado en Con- 
cepci6n en negocios propios>>. 

* * *  
Lo que mhs conmovia la tranquilidad social eran 10s 

eschndalos y rivalidades, que surgidas generalmente 
en el sen0 del Cabildo, se estendian a1 hogar y a toda la 
ciudad, dividi6ndola en bandos enconados. 

La cr6nica de 1778, relata el incidente escandaloso 
que se desarroll6 en el Cabildo sobre el llamado c<fue- 
ro de la nobleza,,. El dia 7 de Enero de ese afio se 
reunieron 10s cabildantes don Dionisio de Opazo v 
Castro, don Jos6 de Silva Gaete, don Ram6n Rami- 
rez y Gaete, para hacer las elecciones de 10s cargos de 
alcalde y demhs autoridades concejiles. A1 tratarse 
de la votaci6n para elegir procurador, recay6 6sta en 
el prestigioso vecino don Faustino de la Cruz y Baha- 
monde, que ya afios antes lo habia ocupado, como 

! asimismo el de alcalde. Proclamada su eleccibn, pidi6 
la palabra a1 corregidor Polloni que presidia, don Jos6 
Antonio de la Fuente, hombre de carhcter raro y 
atropellador. y dijo : (<No aceptarlo por no conocerlo 
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por persona calificada, y que ninguno de su familia se 
debia hombrear con 61, pues era plebeyo, porque no 
tenia vara de regidor de cien pesos,. . y que se ((aven- 

,e)) lo acordado del lihro del Cabildo)). 
,a declaraci6n de de la Fuents dej6 ((admirados de 
intrepidez e insolencia)) a 10s timidos ca.bildantes, 
es Cruz era considerado como del estado noble. 
s comentarios surgieron en todos 10s circulos en 
itra de de la Fuente, por lo que se le impidi6 su 
ida de la villa bajo multa de cien pesos. 
21 Cabildo encontr6 justo lo pedido por Cruz e in- 
m6 que ((era persona de honor y buena conducta e 
;trada de estudics:), .y que la contradici6n de Fuen- 
.fuk dimanada de un esDiritu de discordia v no de 

- 

.I - - -  -- - ._. 

i g h  otro fundamentox. 
’or su parte don Faustino de la Cruz present6 a1 
regidor un memorial en el que le decia que su padre 
- / -  .-i. 1 1 . 1 1 1  1 n /  1 1  ua SIUO aei esEaao nome ae Lrenova y sus amems 
tellanos, de 10s primeros conquistadores del Reino, 

se explayaba sobre la distinci6n y honradez de su fa- 
milia. y respondiendo a <(la ridicula afirmaci6n de 
Fuentes. que no tenia vara de cien pesos decia : ((Ten- 
go tanta nobleqa necesaria para no adquirirla por una 
vara de cien pesos. . . )), para terminar : ((Yo fui criado 
en la educaci6n de bellas letras en un Colegio de No- 
bles y no en uQa isla de rio como Vuesa Merced)) . 

El corregidor‘ Polloni, hombre integro y de gran 
valer, escuch6 la queja de Cruz y mand6 a1 orgulloso’ 
y desatinado Fuente, no salir de la Villa "par sus 
pies ni 10s agenos. bajo multa de cien pesos. 

El eschndalo traspas6 10s limites de la naciente vi-, 
lla y lleg6 a oidos del gobernador, quien .dispuso por 
decreto de 11 de Febrero de 1778, que se recibiera a 
Cruz en el cargo elegido y que "par cuaderno separa- 
do vindicase su honor)). Cruz no se content6 con esto 
y pidi6 que se borrasen del acta las palabras iniurio- 
sa ) 

. 
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el de 11 de Marzo a lo solicitado, y asi se efectu6 en 
libro de Actas. 

Las satisfacciones recibidas del Gobernador y c 
Cabildo, por las ofensas de Fuente no repararon 
agravio inferido y esa rivalidad perdur6 muchos afic 

Don Jose Antonio de la Fuente, hijo de una fami 
gallega radicada en la doctrina de Vichuqukn, hat,, 
ejercido un verdadero sefiorio en las tierras de 1; 
Questria, su estancia. Como Alcalde de Hermandac 
daba a su antojo libertad a 10s reos, con s610 sabe 
que eran buenos cristianos. Fu6 acusado mhs de un; 
vez de rob0 de caballos. En  1784 estuvo envuelto er 
otro eschndalo, con un segund6n vecino de sus tierras 
Era el 1 . O  de Agosto de 1784, despuis de oir misa er 
la iglesia parroquial de Vichuqukn, 10s vecinos Re 
migio GonzBlez, Jos6 Manuel Pais, Francisco Solis 
Eusebio y Jos6 Santos Fernhndes, y de la Fuente 
salieron en direcci6n de San Pedro de Alchntara 
Cerca de las casas de la Queseria se despidi6 amiga 
blemente de la Fuente. Sus acompafiantes siguieroi 
el camino y para acortarlo entraron por un potrero di 
su propiedad, el que por una fatal casualidad 10s vi6 
Furioso a1 ver su propiedad atropellada, se encolerizc 
y sali6 a su alcance con 10s gritos de <<Pkrros, cholos 
mulatow. Don Remigio Gonzhlez sali6 del potrero 
per0 a poco andar volvi6 a. entrar en 61, para burlarsi 
del enojado Fuente, per0 6ste que desde lo alto d 
su casa observaba estas maniobras, sali6 pistola ei 
mano a castigarlos, gritando c(fuera perros)), y dipa 
rhndole a quemarropa no di6 en el blanco por una fe 
liz casualidad. Gonzhlez le quiso interpelar, pero d 
la Fuente le respond%: <<Calla la boca, no te d6 COI 
un demonio.. 

Los hijos de Gonzhlez, Jose, Juan Agustin y Jacin 
to, a1 ver a su padre ofendido de tal manera juraroi 
vengarlo del furioso vecino e inmediatamente se di 
rigieron a la estancia de la Queseria. ((Agustin, espa 
da y pistola en mano, entr6 en la casa, trat6 de mata 
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a don Jose Antonio, a sus gritos se interpuso su espo- 

inici6, Fuente quiso pro 
lez, per0 ellos s610 pudie 

mo todas ellas deb6 arrastrarse por 10s estrados de 
la justicia colonial. 

sa, dofia Josefa y sus crinr’nc\\ F;m o1 n v n p o c n  n1-o c n  

No sabemas el resultauu uc ~ U C I C I M ,  ~ C I U  LU- 1 

El Cabildo fu6 tambikr! un celoso guardihn del 
((Fuero del avecindamiento>>. No toller6 que ninguna 
persona que no fuera vecino con ((casa y solar en la 
ciudad,,, figurara como miembro del Cabildo. Asi 
fu6 como en 1775 se rechazaron las elecciones de al- 
calde de segundo voto, recaida en don Juan GarcQ y 
Donoso, por <(que a pesar de ser persona idhnea, era 
ciego de ambos ojos, que no veia ni de dia ni de noche, ; 
y la de don Francisco de Lothelier y Diaz de Gallardo 
en 1782, para alcalde de primer voto. Garc6s era ve- 
cino de la doctrina de la Huerta, dueFio de la estancia 
de Peralillo, y Lothelier de Huenchullami, ambos no 
se habian avecindado en Taka.  Lo mismo ocurri6 con 
la elecci6n de don Jos6 Valeriano de Garfins, cuya elec- 
cibn fu6 anulada por no poseer casa en la villa, a pe- 
sar que su suegra la tenia y vivia con ella. 

En  1797 el Cabildo, agradecido de 10s servicios que 
le prestafa don Nicolhs de la Cruz y Bahamonde, <<en 
las gestiones y gastos en Espaca., para obtener el 
titulo de ciudad y 10s agregados de c(muy noble y 
muy leal., lo eligi6 alcalde de segundo voto. Esta 
elecci6n fu6 anulada por el Capithn General, pues 1a.s 
leyes no permitian elegir a personas ausentes, pues 
Cruz vivia en Chdiz. 

No s610 10s fueros de la nobleza y del avecindamien- 
to defendieron con tenacidad estos (<Padres de la Re- 
pGblica>>. Ellos supieron tambi6n defender su inde- 
pendencia para administrar justicia. El juicio entre 
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el Subdelegl y el Alcalc 
don Nicolhs ~ l G l l l u G p ~ ,  llu3 ua uiia lur;a ilara del v 
lor en que apreciaban sus fueros estos sefiores. 

Por 10s afios de 1787, dofia Manuela de Badiola 
Madariaga Lecuna y Carrera, vecina de Taka  y e 
tensamente vinculada en el Reino, prest6 3.600 pesc 
a dos afios plazo, a don Juan Esteban de la Cruz 
fueron sus fiadores solidarios don Manuel Concha, 
su hermano don Vicente de la Cruz. Atras6se dc 
Juan Esteban en el pago y resistikndose a las repet 
das instancias de la sefiora Badiola, oblig6 a 6sta 
reclamarlo a don Manuel Concha, deudor solidari 
Per0 Concha era cufiado del subdelegado y kste he 
mano del deudor principal. Cansada ante esta situ, 
ci6n, dofia Manuela de Radiola se present6 el 6 ( 

Julio de 1791, ante don Ambrosio O'Higgins. Su sol 
citud fu6 proveida pot- el asesor Rozas el 12 del misrr 
mes, diciendo que sin saber lo que pasaba en Talc 
<(que ocurra a cualquier alcalde ordin2 14 
remiti6 e1,Gobernador a dofia Manuel# 1 a( 
junthndole lo dictaminado por Rozas, y agr cgmido 
que ((en cas0 que advierta contemplaci6n u omisibn, 
desvio de la administraci6n de justicia, me avisara c 
nuevo para proveer cuanto corresponds>). El Alca 
de don Nicolhs de Cienfuegos y Arteaga, en vista c 
10s antecedentes, aplic6 rigurosa justicia. Provey6 q L  
se notificara sara el dia 26 de Julio a don Vicente c 

ejc 
L cc la Cruz, para' que en el plazo de tres dias pagara 

intereses lo adeudado, o si no, se procediera a la 
cuci6n. 

El orgulloso subdelegado, apenas notificado, r 
. . I  n. r 1 1 1 I -  r -  

'em 
cio a uenruegos una noca en la que le aecia: (<LO qt 
hay de extrafio es que Ud. tenga la arrogancia de dc 
cretar'en contra de su superior)). ((Per0 su espiritu c 
Ud., le agregaba, no es obrar con justicia, sin0 q u ~  
rer ultrajar mi empleo y mi persona.. Esca altanet 
respuesta de Cruz fuk remitida en consulta por Cier 
fuegos a O'Higgins, pidikndole consejo. Fuk traid 
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por un correo expreso, el mismo dia que la recibi6, el 
21 de Julio. El inflexible y correct0 O’Higgins dispu- 
so el 27 que se volviera a notificar a Cruz y que se 
cumpliera el decreto de Cienfuegos, (<a quien se pre- 
vend&, agregaba, reservadamente lo extrafio que ha 
pare( 
rresp 

’ 

Erl gciiciai Ida I C I ~ L I U I I ~ ~  C I I L I ~  I U ~  LUIIC~IUUICS y 
subdelegados y el Cabildo fueron amistosas y con- 
ciliadoras. Los representantes del Capitan General 
eran casi siempre hombres de gran tip0 y experiencia 
en las cosas de gobierno. Su influencia como jueces 
en las contiendas privadas de 10s vecinos, asi como en 
las continuas reyertas y rivalidades de 10s cabildan- 
tes fu6 muy considerable. 

La cr6nica ha conservado el nombre de tres corregi- 
dores, que por sus sefialados servicios merecen ser re- 
cordados en ella. Ellos son don Cornelio de Baeza, don 
Francisco de Polloni y Lepian y don Vicente de la 
Cruz y Alvarez de Bahamonde. A1 primer0 le cup0 la 
gloria de haber fundado Taka,  a1 segundo de haberla 
organizado, y a1 tercer0 haber contribuido a su ade- 
lantamiento material. 

Con respecto a don Cornelio de Baeza s610 nos res- 
ta decir algo sobre sus Gltimos afios. En  1754, des- 
pu6s de doce afios de servir como corregidor, pas6 
a ocupar el cargo de administrador del real estanco, 
puesto que ocup6 diez afios, hasta 1766. En esta fe- 
cha fu6 ejecutado por la Real Hacienda por un al- 
cance en su contra. Baeza dijo entonces (<que por sus 
diversos trabajos y edad no lo habia podido atender),, 
y la real justicia no respet6 10s m6ritos de este anciano 
que habia perdido ese dinero de la,real hacienda. El an- 
ciano Baeza se vi6 obligado a vender sus muebles y alha- 
jas en Concepci6n para levantar el embargo de sus sola- 

, .  
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res, uno en la plaza mayor de Talca y el otro a1 lac 
San Francisco, y la chacra que el Gobierno le h 
regalado en premio de sus servicios. Graves sufrin 
tos morales amargaron sus Gltimos a6os. El 2 
Julio de 1746 di6 poder a don Juan Grez para sc 
pleito ante la Real Audiencia contra Juan de Tc 
"par la pGblica infamia, y descrhdito, con que h; 
Juriado a mi hija Josefa Baeza, en Concepci6n y c 
lugares.. 

Fu6 bien triste la ancianidad de este ilustre 1 
forzado luchador. Demente su hija Josefa, le pre 
p6 intensamente su suerte y su desgracia. Falleci 
Talca. 
su nombre, dBndoselo a las aguas del estero que r 
ba sus solares y que cruzaba de un extremo a oti 
poblaci6n. 

La tradici6n conserv6 durante muchos 

* * *  
Don Francisco de Polloni y Lepiani naci6 en 1 

en la ciudad de CBdiz. Era hijo de don Francisc 
Polloni y de dofia Ana de Lepiani, seguramente 
origen italiano, que radicados en esa factoria ful 
comerciantes de cierto caudal, duefios de casas y I 
caderias. Polloni se embarc6 en CBdiz con destii 
Amhrica el 17 de Octubre de 1752, a la edad d( 
afios. Antes de partir, ese mismo dia test6 en fr 
de su hermano Josh, que tambihn pasaba a Indiz 
de su tio don Jos6 Morando, secretario de S. M. er 
ciudad. Despu6s de recorrer algunas plazas de A 
rica, se radic6 en Chile, en Santiago. Hombre df 
guna fortuna, cas6 dando recibo de dote el dia 1. 
Abril de 1756, en esta ciudad, a dofia Maria del T 
sit0 y Herrera y Cetina, que llev6 una dote de 5 
pesos. 

El 24 de Abril de 1759, di6 poder en Santiago, : 
el Escribano SantibGez, a don Juan Victor, a 
Carlos Bambeta y a su tio don Josh Morando, 1 
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que iiquiaasen 10s bienes de sus padres y le remitieran 
a Chile su valor. El 13 de Agosto de 1760, sintikndose 
a1 parecer enfermo, di6 poder para testar ante el mis- 
mo.escribano Santibhfiez, a su esposa, y en 61 declara 
ya tener por sus hijos a Francisco Eusebio, Antonio 
y Marcos que agregaba otro. 

Comerciante acomodado, disfrut6 de honores mili- 
tares: el 10 de Noviembre de 1759 habia sido nombra- 
do capithn de infanteria de milicias. 

Estimulado por las actividades comerciales, se fu6 
a establecer a la ciudad de Taka  con su familia. Es- 
pafiol, de cierta situacih, rico y bien casado, pues 
dofia Maria del Trhnsito era hermana de la Marque- 
sa de Corpa y descendia de 10s principales conquista- 
dores del Reino, pas6 a 10s pocos afios de su avecinda- 
miento a ser el vecino principal de la ciudad de San 
Agustin de Talca, y como tal fu6 nombrado el 16 de 
Abril de 1763, corregidor. 

La administracibn ‘de Polloni se caracteriz6 por su 
templanza y la armonia que mantuvo .con 10s pobla- 
dores. Estos vieron en su gobierno un espiritu de 
justicia y ga,rantias para todos. Persigui6 sin cuartel 
a 10s malhechores : (cperseguia personalmente a 10s ~ 

bandidos.. La tradici6n recuerda que durante su go- 
bierno se ahorcaron 8 tres bandidos en la plaza pG- 
blica. 

,4 pesar de tener tan vasto domini0 bajo su mando, 
dividia el tiempo en atender las necesidades de las tres 
ciudades, Talca, Cauquenes y Curic6. Fu6 un hom- 
bre generoso y justiciero, ((amparaba a 10s hu6rfanos 
y a las viudas,), <<comia tarde para escuchar 10s recla-. 
mos de la plebe, y las puertas de su casa estaban siem- 
pre abiertas para recibirlosn. 

No faltaron, sin embargo, las perturbaciones bajo 
su gobierno. En  1767 se temi6 una invasi6n de 10s in- 
dios cordilleranos o pehuenches y se acus6 de ser el 
jefe de ellos a! capithn andaluz don Andr6s Carbonell, 
nacido en 1697, y que habia servido a1 Rey cuatro 

12 
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afios. La causa por que este capithn fu6 acusado, prc 
so y remitido a Santiago, <<fu6 por tener ilicito cornel 
cio con 10s indios, o sea, el rob0 de animales. Teni 
comercio con Mendoza, donde vivia don Hilario Gor 
zhlez, su segundo en estas andanzas. Carbonell s 
habia relacionado con 10s principales caciques par 
ejercer este trhfico. Uno de 10s jefes aborigenes er 
un tal Lorenzo Ibacache, << temido bandido., lenguz 
raz y brujo, agrega el documento. A1 tomhrsele prt 
so en la noche del 20 de Junio de 1767, en el potrero c 
la Cordillera Nevada, se le encontr6 en unas alforjz 
<<una caheza de gente, fresca y con 10s dedos metidc 
en las cuencuas de 10s ojos. y la flecha, sefiales co 
que 10s indios bhrbaros participan su pr6xima sublev: 
ci6n>>. 

La prisi6n de Carbonell, calm6 10s Bnimos de !c 
asustados vecinos, como asi mismo la del famoso bri 
jo Ibacache. Polloni, ante la alarma de 10s indios c 
Bio-Bio, reuni.6 a las milicias, hizo una lucida revist 
de quinientos . militares y emprendi6 marcha hac1 
Cauquenes. Pero todo no pas6 de ser una falsa alarm; 

Un acontecimiento le vino a dar una gran activida 
a la vida urbana. Este fu6 el descubrimiento de 1: 
antiguas minas de oro, llamadas del Chivato, con I 
que la riqueza minera del cqrregimiento experiment 
un gran resurgimiento. Durante la conquista y c 
afios posteriores 6 1 0  se explotaron algunos lavaderc 
de or0 en la costa, en Caune, Lolol, Vichuqu6n. Mt 
tarde se descubrieron minas de hierro cerca de la 1; 
guna de Vichuqdn, y de cobre en Caune y Huequ 
lemu, trabajada esta Gltima hasta 1779 por don Jue 
Garc6s de Marsilla y Donoso. En  1757 se explotak 
la de or0 de Huemul y otra de cobre en el caj6n d 

'rio Teno. El Presidente Amat trajo desde Pot0 
para la explotaci6n del mineral de Huemul a don JUE 
Jos6 de Herrera, que fracas6 en sus trabajos. El na- 
turalista Molina nos habla que a tres leguas de la ciu- 
dad de Talca existian unas minas de amatista, de 
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:dras en 1796 tenia una de singular magnitud 
el suuuciegado don Vicente de la Cruz y Bahamonde. 
El Presidente O’Higgins tuvo en sus manos esta pie- 
dra cuando estuvo en Talca en el afio de 1793. 

Ademhs se sabe que el encomendero de Pocoa, Pe- 
+prnq, y Mataquito, don Juan Jofr6 y Monteza, te- 

icas minas de or0 en explotaci6n en sus dominios 
siglo XVI. 

is minas descubiertas ahora habian sido explota- 
s en esta 6poca. Su descubridor fu6 don Frand 
Ortiz de Araya, minero y azoguero de S. M. que 

I petici6n de pertenencia de 1767 dijo a e r  des- 
tes de mina de or0 en el cerro denominado Chi- 
, que despreciaron 10s antiguos y que fu6 traba- 
por 10s naturales)). En  Enero de ese afio se le 

edi6 el goce de esos desmontes. Alentado por esta 
esi6n, trabaj6 constantemente todo el afio y el 
Diciembre descubri6 con gran placer de su part-e 
:ta principal. 
iando la noticia lleg6 a Talca, el corregidor en 
ma con un gran n6mero de vecinos se traslad6 a1 

u u u  del hallazgo y el 22 de Febrero hizo la mensura 
de la pertenencia solicitada. 

Muy pronto entr6 en juego la codicia de algunos ve- 
cinos. Estos principiaron a rondar la llamada ((Casa 
de Piedra,). Don Ignacio de Zapata, se present6 en 
177 1 pidiendo una mina, que maliciosamente ocupa- 
ba la de Ortis de Araya. Igual cosa hizo con otra 
presunta pertenencia don Francisco de Cienfuegos. 

La pdrte corresporidiente a1 Rey, las dos estacas de 
S. M., fueron rematadas por el franc& don Juan An- 
gel Berenguel, quien a su vez las di6 en administra- 
ci6n a1 espafiol Cienfuegos. 

Toda esta gente principi6 a trabajar y a tratar de 
arrollar a1 pobre Ortiz de Araya. Para est0 le susci- 
taron una acusaci6n criminal. El corregidor don Fran- 
cisco L6pez Shnchez, sucesor del justiciero Polloni, 
accedi6 a lo pedido, que era acusar a Ortiz de Araya 

’ 
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de impedir el trabajo en las otras minas y ejecutar el 
suyo sin st 

Sin mB: )S 
bienes y 1 IS 

trabajos n e 
queja a1 GUuIT;IIIu clT;=l NZIIIU. ~d N S ~ I  ~ ~ U U I C I I L I ~  re- 
cibi6 su escrito de amparo, en el que pedia la expul- 
si6n de Zapata de Talca. (<Desde que empec6 la faena, 
decia a 10s Oidores, puedo decir con verdad, que resu- 
cit6 la villa de San Agustin de Talca, porque secula- 
res y regulares, grandes y pequefios, experimentaron 
10s efectos de la liberalidad, con que a unos repartia 
cargas y a otros cajones de metal, de modo que 10s 
trapiches de aquel contorno, que antes estaban pa- 
rados por falta de metales, y 10s que prontamente se 
hicieron por diferentes sujetos, a1 punto que vieron 
la abundancia de mi mina se vieron de rep, Pnte car- 
gados de ellos. Esta riqueza excit6 la codicia de don 
Ignacio Zapata, tal vez porque seria el Gnico que no 
habia disfrutado de mi>>. 

La Real Audiencia orden6 el desembargo de 10s bie- 
nes de Araya por decreto del dia 24 de Abril de 1772. 

La riqueza descubierta por Ortiz de Araya, fu6 en 
sus primeros dias fabulosa, alarmante, pues se veian 
grandes cantidades de oro. Gentes de todas partes 
del Reino, atraidas por la misma riqueza minera o 
por el comercio que se estableci6 en la regi6n, fueron 
a radicarse en la ciudadde Talca. Per0 tanta riqueza 
no podia durar muchos afios. La veta se cort6 y 
10s trabajos por seguirla se hicieron imposibles por 
Ilenarse de agua sus socavones (1 ) .  Araya. como 
-- 

(1) Todas las minas del Chivato tuvieron abundante agua de pie, causa 
que motiv6 su inundaci6n a fines del siglo XVIII s61p Chuchunco mante- 
nia trabajos de cierta importancia en el aAo 1800. En  esa fecha pertene- 
cia la mina a don Carlos M. de Saravia y a don Antonio de Raymundo, 
cabalkro, este Gltimo que sintikndose anciano y enfermo hizo testamento 
en 1805 y leg6 la mayor parte de sus derechos mineros a1 Obispo Cienfue- 
gos, entonces cura de Talca, para obras pias. De Chuchunco salieron 10s 
recursos con que el Obispo construy6 la Casa de Ejercicios y el dinero que 
gast6 pr6digamente en obras de caridad. A su muerte a h  se trabajaba la 
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casi todo minero. fallecia pobre en Taka  el afio de 
17t 

* * *  
LSu, wILIIIIIvv  u l L ~ s  del gobierno de Polloni fueron 

agitados. Una sublevacih en la cBrcel y la expulsih 
de 10s jesuitas, cierran su primer gobierno. La cBrcel 
se hacia dia a dia mBs estrecha para contener tanto 
delincuente. SegGn expresih del propio Polloni, ((si 
salia uno un dia, ese’ mismo dia entraban cuatro),. 
La delincuencia habia recrudecido enormemente v la 
cBrcel, edificio insuficiente e inseguro para conteAer- 
los, era un peligro para la tranquilidad de la ciudad. 
Por otra parte, 10s presos recibian el mal trato que 
se puede uno imaginar. (<Gran fetidez de 10s calabo- 
zos, el llover del techo, grandes multitudes de piojos, 
For lo aue 10s Dresos se quitaban sus cotones y calzon- 

o en pelota. a raiz de la tabla, en un me- cill I 

- 
os, {uedand 
- 
1, pe? las aguaz min: i subian lentamente y una tras otra se inundaban sus 

labores. r o r  espacio de casi media centuria 10s trabajos de laboreo se para- 
lizaron completamente, hasta que a principios de 1888, su duefio, don Juan 
Antonio‘ Pando Urlzar, instal6 un establecimiento de beneficio, reanudan- 
do 10s trabajos en Chuchunco,’explotaci6n que se mantuvo hasta 1893. A 
pesar de 10s aAos estaba siempre vivo en Talca el recuerdo, ya legenderio, 
de la riqueza del Chivato, raz6n que explica que pudiera formarse en 1923 
una Sociedad An6nima que con el nombre de CompaAia Restauradora 
del Chivato, que emprendi6 la ardua tarea de desaguar y habilitar esas 
minas tanto tiempo abandonadas. 

Utilizando modernos elementos de trabajo se construyeron piques y 
galerias a gran hondura y se consiguib el desague de las antiguas labores. 
En seguida la CompaAia instal6 una planta para el beneficio de sus mine- 
rales e inici6 la explotacibn de las minas. 

Pr6xima a cumplir sus veinte aAos de vida, la CompaAia Rekauradora 
del Chivato cuenta con un capital de $ 6.500.000. Su establecimiento de 
beneficio chanca alrededor de cien toneladas diarias, disponiendo de una 
moderna planta hidroelkctrica que le proporciona 400 caballos de fuerza 
para el movimiento de su maquinaria minera y una producci6n anual que 
pasa de ciento veinte kilos de or0 fino. 

Ahora, cdmo en 10s tiempos coloniales, vuelve el Chivato a ser un factor 
de riqueza y progreso en la regi6n, pues de su produccibn no menos de dos 
millones de pesos entran anualmente a1 comercio de Talca, ganando su nu- 
m-roso personal de empleados y obreros m6s de cien mil pesos mensuales. 

Cas6 
en el Maule con doAa Gertrudis MCndez, y no dej6 hijos. 

’ 

(2) Habia nacido en San Felipe, hijo de Juan y de Juana Vergara. 
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ro pellejillo en la fuerza de la rigidez del invierno, 
Esta es la descripci6n que nos hace un funcionaric 
colonial. 

Ante la estrechez del local, 10s alcaldes a cuya vi- 
gilancia estaba sometida la chrcel, se veian en el casc 
de soltar a muchos delincuentes, dejando s610 a lo: 
mhs criminales y peligrosos. AI poco tiempo de estai 
en ese infierno, 10s desgraciados se convertian en ver- 
daderas fieras. 

Debemos suponer qu6 trato recibian estos delincuen- 
tes, a cargo muchas veces de verdaderos verdugos 
como eran algunos alcaldes. Como cas0 tipiqo de SUI 
crueldades citaremos lo acontecido en Junio de 1768 
Desde el 2 de ese mes hasta el 12 se les priv6 del <<ali- 
vi0 del patio y del 9 a1 12,  del F-gua.. Locos por la sec 
se sublevaron, y dando grande,s gritos principiaron z 
recorrer el (<corral de la cBrcel>>, despu6s de haber rotc 
las amarras de su calabozo. Decian ((preferimos mo- 
rir de un golpe que perecer muriendo de sed)>. 

El alcalde don Rafael de Parrao, era el culpablc 
de este crimen. A1 llegar a la cBrcel y ver a 10s preso: 
gritando. di6 orden de encerrarlos en 10s calabozos pol 
la fuerza de las balas. Los reos no se atemorizaron, pue: 
pues preferian cualquier suplicio antes que la sed, 1 
esperarcn la muerte maldiciendo a1 alcalde. Mucho: 
vecinos se hebian agrupado frente a1 edificio de la cBr 
cel y rodeaban a1 alcalde Parrao: entre ellos estabz 
don Jds6 Prudencio de Silva y Gaete, y el cura dor 
Pedro Pablo de la Carrera, que interpusieron sus per 
sonas, pa.ra salvar las vidzs de esos desdichados. Sil. 
va y Carrera persuadieron a 10s reos que se tranquili- 
zaran y que si volvian a sus calabozos, no se les cas. 
tigaria. Las palabras de Silva y del cura Carrerz 
fueron escuchadas y obedecidas por 10s sublevados 

Parrao qued6 malhumorado y espkr6 la ocasi6n dc 
vengarse. El 16 orden6 sacar a 10s cuarenta y siete 
sublevados y pasearlos arzrradcs For 12 plaza, en  
cabezando el desfile de esta grotesca farhndula ur 
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reo de apellido Mufioz, hombre espafiol de bella pre- 
sencia, sobre un burro, con las espaldas desnudas y 
wontado a1 rev&>>. Entre 10s gritos que le arranca- 
ban 10s azotes del verdugo Mufioz, gritaba ((que pre- 
feria ser degollado)). Parrao estaba feliz, per0 est0 
era, ya el colmo de su insensatez. Carrera y Silva se 
le apersonaron para hacerle ver el eschndalo que pro- 
ducia esa fatidica procesi6n de martirios. ((No res- 
pondi6 razones, y sin mhs di6 a Silva un palo en la 
frente,). Si no es por la ,intervenci6n de otros vecinos, 
habria corrido sangre entre Parrao y Silva, pues &te, 
a1 decir de sus contemporhneos, (cera de natural in- 
quietud y valeroso>>. 

A raiz de este incidente, Silva se quej6 ante la Real 
Audiencia contra Parrao. Tomhronse las informacio- 
ne$ necesarias por el juez en comisibn, don Dionisio 
de Opazo y Castro. El tribunal fa116 el 8 de Octubre 
de 1768 y dispuso que don Rafael Parrao: (<En ade- 
lante proceda con mayor moderacGn, especialmente 
con 10s sujetos de distinci6n y calidad, como lo es el 
dicho don Jos& ; y que ((6ste guarde respeto y autori- 
dad que corresponde a la justicia, dejhndola obrar li- 
bremente, sin meterse en 10s negocios que pertenecen 

ella.. Conden6 a las costas a Parrao, por su proce- 
:r, ccpues s610 tendia a perder el respeto a la ’real 
sticia,, . 
Orden6 ‘tambi6n la Real Audiencia que se diera 
lenta a1 Corregidor sobre el mal estado de la chrcel, 
que 10s jueces se mantuvieran dentro del marco se- 
dado por sus instituciones v aue administrasen me- 
r la justicia criminal. 

Antes ae entregar ai manao roiioni, tuvo que cum- 
ir las 6rdenes relacionadas con la expulsi6n de la 
impafiia de JesOs. Ya hemos recordado anterior- 
ente la situaci6n que tenia en la villa, la escuela que 
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1 

mantenia y las riquezas que habia logrado reunir 
la regihn, que la habian convertido en la orden p 
ferida de 10s vecinos del partido, desplazando a 
agustinos, quienes se habian hecho antiphticos 1 
sus pendencias con el vecindario. El 25 de Agosto 
la noche, Polloni se dirigi6 personalmente, acompai 
do de sus ayudantes, a la residencia jesuitica. AM t 

contr6 a1 superior Diego Moreno, a1 padre Josk L 
zar y otros mhs, a quienes notific6 la real ckdula 
expulsi6n. Los mantuvo en arrest0 durante var 
dias, por la imposibilidad de mandarlos a Valparai 
debido a las Iluvias. Los jesuitas fueron bien tratac 
en su prisibn, dBndoseles de comer y cenar decen 
mente. 

* * *  
I .  

Los sucesores de don Francisco Polloni fueron d 
Francisco L6pez Shnchez ( 1768-69), don Juan Antoi 
de Salcedo y Carrillo (1770-72), don Juan Antor 
Bravo de Naveda y Maturana (1773-75) y don F 
nando de Padilla y Nieto Garcia y Espinosa de 
Monteros, quien se hizo cargo del gobierno de la c 
dad a mediados de 1775, y cuyo gobierno di6 luga: 
un interesante juicio de deposicih del mando por I 
.extravagancias Y kxuras (3). 

, R,RL,ObECA .A,,,, -- 
SE ClOhl CPILEN4 

(3)  Antes de dejar el mando el corregidor Polloni, gurante su segu 
gobierno a1 reemplazar a Padilla, manifest6 por nota de Junio de ese i 
la conveniencia de poner una guardia pagada en la chrcel, que estaba 
dada por 10s milicianos, que tenian esta obligaci6n por turnos. Estos n 
cianos eran desordenados e inobedientes. Pidi6 Polloni un piquete de ge 
areglada y pagada. con 10s propios de la ciudad. Aprovech6 la ocasi6n F 
,manifestar el lamentable estado de la chrcel, por lo insegura que era, e l l  
de forados hechos por 10s reos en sus continuas fugasr. 

E t a  interesante exposici6n de Polloni nos relata en cortas lineas unE 
tuaci6n pintoresca. sobre la primitiva vigilancia de la ciudad. 

Polloni, desputs de su segundo gobierno se retird a Concepci6n, do 
recibi6 el cargo de Oficial Mayor Interventor de la Real Aduana, por nc 
bramiento de 11 de Diciembre de 1780. E n  1797 retenia a h  este ca 
con diecisiete aAos de servicios. Se dejaba constancia que estaba ((itr 
sibilitado por su edad y por su salud)). 
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* * *  

n rnediados de 1775 lleg6 a hacerse cargo del corre- 
gimiento del Maule el licenciado don Fernando de 
Padilla y Espinosa de 10s Monteros, nacido en la Man- 
cha en el afio 1726. Pertenecia a1 estado noble, a una 
distinguida famil'ia, como era la de 10s Garcia de Pa- 
dilla, y la de 10s Nieto Espinosa de 10s Monteros, sus 
abuelos paternos y maternos. Como vBstago de un 
acomodado hogar, pens6 darle su padre la brillante 
carrera del derecho, y asi fu6 como don Fernando en- 
tr6 a la Universidad, obteniendo su titulo de licen- 
ciado en Leyes y Chnones. Con tan flamante licen- 
ciatura ocup6 en su ciudad natal el cargo de Asesor 
de Milicias y CapitBn de la Provincia de La Mancha. 
Aspirando a una mejor situacibn, se traslad6 a Madrid, 
donde ejerci6 la profesi6n de abogado, siendo inscri- 
to en su Colegio o Consejo. 

No era el h i c o  de su familia que andaba en busca 
de mejor suerte : su hermano Juan habia tambi6n sa- 
lido del hogar paterno y se habia radicado en CBdiz, 
junto con un sobrino llamado Manuel de Padilla y 
Carrasco, nacido en Madrid, esperando mejorar de 
situaci6n en las tareas mercantiles. Uno de sus*tios 
politicos, don Jos6 Vicente Camborda, habia pasado a 
las Indias, y radicado en Lima lleg6 a reunir fortuna. 

La carrera juridica no le producia nada a1 Licen- 
ciado Padilla, en la Corte. Su situaci6n econ6mica se 
agrav6, y la muerte de su primera fnujer le sumi6 en 
un gran dolor. Pasado a l g h  tiempo cas6 con dofia 
Tomasa Ramirez de Arellano y Perales, natural de 
Ciudad Real, hija de don Francisco Ramirez de Are- 
llano y de dlofia Juana de Perales. 

Parece que Padilla estaba emparentado con 10s mBs 
linajudos abolengos de Espafia. Fu6 introducido en 
la Corte y presentado a1 Rey en las ceremonizs del 
Escorial. Asisti6 mBs de una vez a las cacerias reales 
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y pudo acercarse a1 real personaje, a quien en ciei 
ocasi6n le regal6 un hemoso caballo. 

Para un cortesano como el Licenciado todo e: 
constituia el cumplimiento de sus ilusiones ; per0 
lado de tanta nobleza estaba la realidad de su vi 
pobre y sin esperanzas. 

Las influencias de algunos parientes le consiguier 
el corregimiento del partido del Maule, que para 
cortesanos de Madrid debe haber sido como ir a 
China. Ya en esta fecha principih-onse a notar en d 
Fernando de Padilla 10s primeros sintomas de su c 
fermedad mental; mhs sus amigos y parientes crei 
que era product0 de su aflictiva situaci6n. Algo d 
ilusionado, per0 obligado por las circunstancias, act 
t6 el cargo que se le encomendaba. Sali6 de Mad 
con su esposa, sus hijos y su sobrino Manuel, para 
mar el buque de guerra de San Pedro de Alcdntara SI 
to en Chdiz, pr6ximo a partir para las Indias. En 
te puerto se encontr6 con su hermano don Juan ut; 
Padilla que ((estaba. pobre, afligido y enfermo)>, y 1 
pidi6 le trajera en lugar de alguno de sus criados. Ac 
cedi6 el Licenciado, previa autorizaci6n del, Consej 
de Indias, para traerlo hasta Lima, donde deseaba ir 
gresar en las empresas de su afortunado tio don Jos 
Valentin Ca.mborda. 

La travesia no dej6 de ofrecer sus curiosidades. Y 
casi completamente malo de la cabeza, el Licenciad 
experiment6 por 10s efectos del viaje serias crisis ne1 
viosas. Sus delirios y ridiculeces fueron de todo g6nc 
ro. La gente que no comprendia estos estados de h i  
mo, se reia y burlaba de su desgracia, (<fu6 la irrisi6 
dk todos)>, dice un testigo del vii.je, un R. P. Refoi 
mado de la Merced. 

En Montevideo sup0 la mala noticia de la muerte d 
su tio el comerciante de Lima. Su hermano resolvi 
seguirle entonces hasta Chile. En  la travesia de Monte 
video a Valparaiso, sufri6 fuertes crisis nerviosas, 
que experimentaria toda su vida su joven esposa dc 
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fia -I omasa Ramirez de Arellano. Esta desgraciada 
dama pidi6 protecci6n mAs de una vez de las furias 
del Licenciado a su compafiero de viaje don Francis- 
co Larrarte. Desesperado este caballero, resolvi6 ate- 
morizar a1 loco y le dijo en una  ocasi6n: <(Si Vuesa 
Merced continGa, lo voy a arrojar a1 agua),, y como 
todo loco tiene horror a1 liquido, se tranquiliz6 y se 
fu6 donde el c a p i t h  del buque a decirle que Larrarte 
<cera muy bravo>>. Parece que la amenaza de don Fran- 
cisco Larrarte tuvo su efecto, pues el viaje se pudo ha- 
cer asi con m& tranquilidad y sosiego. 

En  
esta ciudad di6 bjen pronto a conocer lo que era. Los 
vecinos de Talca que residian aqui, se apresuraron a 
comunicar a sus amigos, que habia llegado el nuevo 
corregidor y que (cera un Juafiongo)>, como decia don 
Antonio de Saravia. A1 poco de estar en esta ciudad, 
sali6 para su destino. La partida de Santiago marca 
ya su completa locura. Hizo el viaje montado en un 
mal caballo,como don Quijote, sobre un gran cojin pa- 
ra no machucarse, arrastrando unas grandes alforj as, 
llenas de pan, para no tener que morirse de hambre 
por el camino, pues crey6 que el desierto estaba a1 sa- 
lir de la ciudad, ya que su travesia seria costosa y di- 
ficil. Las personas que se toparon con 61 en el camino 
real, no pudieron resistir la curiosidad de ver tan ex- 
trafia procesihn, encabezada por el prornontorio de 
don Fernando, sobre el gran almohad6n; ,61 por su 
parte 10s creia <<forhgidos)> desafihdolos a que lo to- 
caran para que supieran c6mo se defenderia. El bue- 
no y pacific0 vecindario de Talca lo recibi6 con to- 
dos 10s honores y prerrogativas de su cargo. Los es- 
casos vecinos conocedores de su personalidad, fueron 
POCO a poco divulghndola. Don Andr6s Jer6nimo de 
Fantobal, Ignacio de Opazo y Castro, Juan Jos6 V6- 
lez, Antonio de Morales, Manuel Alvarez, Juan Al- 
ban0 Pereira y el franc& Antonio de Gramusset, fue- 

De Valparaiso emprendi6 viaje a Santiago. 



1 

188 GUSTAVO OPAZO MATURANA 

ron 10s primeros en darse cuenta de la (<desgrack c 
la ciudad,. 

A1 principio no parece haber tenido grandes rasgc 
de insensatez el c(Corregidor por S. M.>, como se h: 
cia llamar, pues hemos encontrado varias sentenci: 
o providencias dictadas por 61. Varios vecinos prir 
cipales le honraron con su amistad. El culto de Ar 
tonio de Gramusset y su joven esposa dofia Maria c 
Lagard6: que vivia por entonces en Talca, le invitaro 
en cierta ocasi6n a su casa: Per0 cuan grande seria 
asombro del franc& a1 ver salir a1 corregidor de s 
casa, erguido y orgulloso <<sin hacer demostraci6n a 
guna de politics),. No sabemos por qui  adopt6 es 
actitud: si se molest6 o fu6 por orgullo de.no encor 
trar un gran lujo en las habitaciones del franc&. 

Pasaba las horas de ocio charlando con 10s vecinc 
principales en la Plaza Mayor. La curiosidad de s 
persona atraia a1 vecindario, quien en mBs de un 
ocasi6n tuvo que romper su gravedad habitual a1 vt 
el tono y sandeces del Licenciado. Su conversaci6 
era sobre altos temas y como &os en aquellos tien 
pos eran s610 religiosos, les hablaba de complicacic 
nes teolbgicas, les decia que era (<mBs docto que Sa 
Ambrosio y demBs Padres y aGn mBs que 10s Evangt 
l is tas ,  ((que ,era mBs humilde que San Francisco 
mBs soberbio que Lucifer., <(que teniendo de su pal 
te a San Francisco no necesitaba de la Trinidad: 
Con estas declaraciones aterrorizaba a 10s vecinos, lc 
que se fueron a quejar a1 cura don Pedro Pablo de 1 
Carrera y Dhvila, que se vi6 obligado a reprendc 
a1 corregidor por esas herejias. Otras veces les habk 
ba de su linaje y de su amistad con el Rey, y qu 
era ((el segundo)> en el Reino, pues su autoridad 
nombramiento venia de 61 directamente. Su locur 
torn6se con el tiempo en una demencia y decrepituc 
((Sucio y lleno de piojos, sin mudarse nunca de rop: 
andaba. asi por toda la ciudad)). 

Intratable algunos dias, ((no seguia ni contestah 
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conversacion alguna,). Pasaba delante de 10s vecinos 
con Daso .firme, concentrado, grave, sin saludar, sin 
fijar da. Otros dias, le daba por salir a andar 
a pic ria casi toda la ciudad, no s610 de dia si- 
no tarriuicri de noche. En una ocasi6n dice el proceso 
ccejecut6 la acci6n ridicula de entrar a la pulperia de 
dofia Luisa SepGlveda, a velar un angelito, donde 
pas6 mhs de la noche, en medio de esa gente ruin)). 

La danza de las locuras del sefior corregidor no sblo 
tuvieron por escenario a Taka,  sin0 que en sus visi-, 
tas regionales daba tambi6n ocasi6n a manifestarse. 
Le tom6 afici6n a lad fiestas criollas de a.quella 6poca 
y sus visitas doctrinales las convirti6 en grandes di- 
versiones. En una que hizo a la doctrina de Vichu- 
qu6n ccanduvo de rancho en rancho, comiendo em- 
panadas, tocando la guitarra y comiendo con 10s 
peones)) ; y <<a1 tiempo de decirse la misa, entr6 a la 
iglesia y des& el prebisterio, puesto de pie gritb: 
Nombro por Juez a Jos6 de 10s Rios,). <<Todos, agrega 
el documento, a pesar del sitio, rompieron en grandes 
risas.. 

El Licenciado se deleitaba con las peleas a piedra 
de la plebe. La administraci6n de justicia se hizo im- 
posible. <<Era desarreglado, confuso en sus providen- 
cias y llenas de de 

A sus locuras y 
continuos eschndalc 
fiora dofia Tomasa 
tantemente su malLldLu. “ T G I G ~  LUII  au I I I U J G I ,  IG pc- 
ga, dejhndola machucada, aGn delante de gente de 
distincibn, no la alimenta 11 se va ella a refugiar a casa 
del cura.. El buen don Pablo de la Carrera y DB- 
Vila enjug6 en mhs de una ocasibn las lhgrimas de su 
dolor, que aquel desgraciado har;g ~ r p r t p t -  ~ 1 %  DP- 

Posa. 
Mientras el Licenciado llenaba 

dario y del mhs amargo dolor a si 
~ tes hacian su Am6rica. ’ Su. hern 

saciertos)). 
demencias debemos agregar 10s 

1s en su hogar. La desgraciada se- 
Ramirez de Arellano, recibia cons- 
&--&-  ,,D-l-- --- -.. -..:-- 1-  -- 

de terror a1 vecin- 
J hogar, sus parien- 
iamo Juan, a quien 
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nombr6 de teniente de corregidor de Rauqukn, 5' 
su sobrino Manuel de Padilla y Carrasco, que lo era 
de las Salinas, trataban de enriquecerse lo mhs pron- 
to posible. Este Gltimo a1 poco de llegar, hizo v.n buen 
matrimonio a1 casar con dofia Josefa de Molina y V? 

b 1  V c ~ t I l u a l i u  pui IIICUIU ut; au3 aiLaiuC3 y legidore 
principi6 a tomar parte en estas irregularidades ac 
ministrativas. Las locuras del Licenciado se habia 
desarrollado en el corto espacio de algunos meses, 
era tiempo que se tomara alguna medida para pone 
fin a tanta extravagancia y desgobierno. 

Padilla, en sesi6n de 16 de Abril de 1776, orden 
<<que sus subalternos e interinos no usaran varas, 
que 10s capitulares no usaran espadin en el Cabildo 
Como es de suponer, estas medidas cayeron muy m: 
en el sen0 de la corporaci6n edilicia. En  defensa c 
sus fueros sali6 el alfkrez real don Ignacio Javier c 
Zapata y Contreras, uno de 10s vecinos mhs ricos c 
la villa, quien defendi6 enkrgicamente 10s fueros dc 
Cabildo. Los hnimos se acaloraron y estuvo a punt 
de ser arrestado con todo el Cabildo por el loco mar 
datario. 

Este ultraje no podia quedar asi. Zapata principi 
a mover 10s hnimos para hacer salir a1 corregidor 
10s demhs cabildantes, timidos y timoratos, se qued: 
ron a la expectativa. Con fecha de 5 de Junio elev 
a1 Gobernador un memorial con 10s cargos contr 
Padilla. No hub0 necesidad de comprobar la acus: 
ci6n, pues era ya muy conocido en el Reino, la situ: 
ci6n de la ciudad de Talca. El Gobernador nombrb 
don Ram6n de Rozas juez visitador del corregimier 
to, ordenando no se le pusiera el menor embarazo: 

Rozas lleg6 a Talca el dia 18 de Junio. Padilla I 
encontraba en esos dias muy entretenido en una c 
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sus acosmmbradas visitas doctrinales, en Vichuqukn. 
A1 dia siguiente, el 19, celebrcj sesi6n el Cabildo con 
asistencia del alcalde de primer voto, don Pedro Jose 
Donoso y Gaete, de don Doming0 Pais, de segundo 
voto; de don Josk Antonio de la Fuente, regidor sub- 
decano; de don Tom& de Silva y Gaete, procurador 
de la ciudad, y del alfkrez real Zapata. 

El Cabildo aprob6, la designaci6n de Rozas como 
juez de pesquisa. El 28 se volvi6 a reunir el Cabildo 
para formular 10s cargos. Zapata, <(que era el alma de 
la acusacih.. como dicen 10s documentos, la Ileva- 
ba redactada. El Cabildo, despuks de escuchar su 
lectura, la aprob6 y acord6 enviarla a1 Gobernador 
por intermcdio de su procurador Silva, amigo y con- 
fidente de Zapata, quien no quiso encomendar a co- 
rreo alguno esta diligencia. Los conternporhneos se 
burlaban de la gran lealtad de Silva; decian que era 
( a n  arlequin., a1 referirse a sus actividades, que s610 
era movido por la voluntad de Zapata (4). 

Zapata le formu16 a1 corregidor cuarenta y tres 
cargos, entre 10s que se enumeraban todas sus locu- 
ras y falta de administracibn de justicia. Este docu- 
mento sirvi6 como cabeza del proceso. Rozas hizo 
declarar a 10s mhs importantes vecinos de la ciudad, 
entre ellos a don Andrks Jer6nimo de Fantobal y 
Diaz, a don Juan Josk Vklez, a don Josk Antonio de 
Morales, a don Manuel Alvarez. a don Juan Albano 
Pereira, don Ignacio de Opazo y Castro y a don An- 
tonio de Gramusset y Dumula. 

Este Gltimo era por aquellos afios vecino de Talca. 
Natural de Premeliu, di6cesis de Lyon, en Francia, 
famoso mhs tarde por la participacibn que le cup0 en 
la llamada (<Conspiraci6n de 10s tres Antonios.. Se 
habia radicado alli por razones comerciales. Contaba 
en esa fecha 35 afios, sepGn su propia declaraci6n y 
era arrendatario desde 1772 de las tierras de Cumpeo, --__ 
(4) Zapata naci6 en la ciudad de Santiago. Era hijo de don Jost Anto- 

nio Zapata y Fragio de Andrade, natural de la CoruAa. 
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pertenecientes a 10s mercedarios, en la suma de 450 
pesos anuales. Era por consiguiente vecino de don 
Ignacio Zapata y de don Ram6n Bravo. Llevaba en- 
tonces en Talca una vida de pacific0 morador. Su 
casa estaba bien puesta y como ya lo hemos dicho, en 
cierta ocasi6n invit6 a don Fernando y sostuvo una 
fuerte amistad con dofia Tomasa Arellano. 

Gramusset formaba parte de 10s corrillos que : 
diario se formaban en la Plaza Mayor, para comen 
tar 10s acontecimientos de la ciudad y del Reino. Er 
su declaraci6n da importantes datos. Dijo : ((Me con 
versado con 61 varias veces,, y por esta raz6n le cons 
taba su mal de locura. Agreg6 ((que en un viaje quc 
hizo a Quillota llev6 saludos de dofia Towiasa Arella 
no para don Francisco Larrarte, aquel bondadosc 
compafiero de viaje a Chile, y que en m6s de una oca 
si6n le salv6 de una paliza del loco. De regreso : 
Santiago, agreg6 <(que le fu6 precis0 visitar a1 R .  P 
reformador de la Merced y estando presente don Juar 
Antonio de Ovalle, Fray Pedro Nolasco de Echeve 
rria, se ofreci6 hablar de Padilla)). 

Nos hemos extendido sobre este personaje por pa 
recernos el m6s interesante entre todos bs testigo 
que declararon en el proceso. Recogi6 con gran bon 
dad en su casa en Santiago al desdichado Padilla uni 
vez expulsado de Talca. 

Las declaraciones de 10s veinte y ocho testigos con 
firmaron 10s cargos formulados en contra de Padilla 
El juez Rozas dict6 orden de prisi6n en su contra 
acto que .se cumplia el dia 9 de Agosto de 1776, PO 
el alguacil mayor y diez milicianos, que salieron d 
Talca hacia Vichuqukn, en donde se encontraba Pa 
dilla, conducido a la ciudad se le coloc6 en la Sala de 
Cabildo, lugar acostumbrado para detener a 10s delin 
mentes de cierta distincibn, donde permaneci6 has 
ta  el 17 de Septiembre, fecha en que pidi6 bajo I <  
fianza de don Ram6n Olivares, ser trasladado a si 

- 
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cas# imbikn se dict6 orden de prisi6n contra su 
hermano y contra su sobrino. 

Para normalizar la administraci6n local, se nom- 
br6 corregidor interino a don Francisco de Polloni y 
Lepiani. 

La prisi6n de don Fernando de Padilla, fue, como su 
gobierno, motivo de compasi6n y de risa. En su en- 
cierro, dicen 10s documentos del proceso, <<hacia ver- 
sos y cosas para la risa>>. Pasaba la mayor parte del 
dia escribiendo para su defensa, que consisti6 en lar- 
guisimos escritos, llenos de incoherencias y frases dis- 
paratadas. Su letra es de caracteres fuertes, achata- 
da y firrne. El primer escrito de defensa lo encabez6 
con un largo prehmbulo de sus titulos. El dia 5 de No- 
viembre entreg6 diez pliegos y e: 17, dos m&. 

A principios de 1777, salia Padilla para Santiago, 
con su desgraciada esposa y sus hijas pequefias, igno- 
rantes quiz& de toda la tragedia de la locura de su 
padre. El juez investigador no habia'encontrado otro 
delito que su locura, y no sigui6 la causa por esta 
razh ,  contenthlose con deponerle del mando. 

Radicado en Santiago, vivi6 en una estrecha media- 
nia, que a1 andar de 10s dias se transform6 en una mi- 
seria verdadera. Suponemos que los parientes que ha- 
bia dejado en Talca le ayudaron en tan estrecha si- 
tuaci6n. Un documento de la epoca dice que <<varies 
buenos caballeros lo socorrian>>. 

Todo el tiempo lo gastaba en gestionar su viaje de 
regreso a Espafia, alegando que si la Corona Io habia 
mandado a gobernar a America, debia ella tambikn 
restituirlo a su tierra. 
Su esposa tenia algGn consuelo en la amistad que 

le deparaba dofia Maria de Lagard6, la esposa de don 
Antonio de Gramusset, que se ha.llaba tambi6n radi- 
cad0 por entonces en Santiago ( 5 ) .  

' 

-_ 
(5)  Los alguaciles reales, jueces y dem6s encargados de la justicia, cobra- 

run a1 Cabildo 10s gastos del juicio seguido a Padilla. Esta era una inespe- 
rada situaci6n que sorprendi6 a 10s cabildantes, principalrnente a 10s m6s 
pudientes, don Pedro J O S E  Donoso y Gaete y a don Ignacio de Zapata 

13 
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La casa del francis Gramusset, era el centro de r 
ni6n de franceses y criollos. 'Alli se juntaban erlLle 
otros, adem8s del desgraciado Padilla, Antonio Ale- 
jandro Berney, Juan Angel Berenguel, Reynaldo Bre- 
t6n, todos franceses, y 10s criollos don Alonso Guzrnhn 
Peralta y don Bernard0 de Brayer y DBvi!a. hijo de 
franc& y sobrino del cura de Talca, don Pablo de la 
Carrera y DBvila, que en mBs de una ocasibn le habia 
prestado servicios a dofia Tomasa Arellano. 

Envuelto en la conspiraci6n de 1780, sali6 condu- 
cido preso Gramusset, con destino a Espafia, en el 
buque de'guerra San  Pedro de Alccintara, e! mismo 
navio que en 1775 habia traido a otro loco de Espafia. 

Padilla se vi6, pues, envuelto en el proceso de la 
conspiracibn, tu.vo que declarar en 61, y se le escudri- 
fiaron 10s m8s pequefios detalles de su vida. MBs de- 
samparado qued6 el Licenciado con la salida de su 
buen y compasivo amigo. 

Otro Licenciado, conocido en casa de Gramusset, 
don Alonso de Guzmhn y Peralta, que quiz& se co- 
nociei-on como lejanos parientes, pues descendia tam- 
biin de un Espinoza de 10s Monteros, le depa-6 una 
franca ayuda. 

,5610 en Enero de 1782 lleg6 a las oficinas de la Go- 
bernaci6n del Reino la real chdula de 5 de Julio de 
1781, por la que el Rey concedia a Padilla su pasaje 
para regresar a Espafia. Per0 el Licencia.do no podia 
moverse, estaba enfermo de reumatismo y muy po- 
bre, no teniendo ropa que ponesse. El 16 de Enero --__ 
Este que era segGn un contemporheo, <de ,intripid0 genio, que no le da 
lugar a usar la urbanidad con nadier, use enojb contra el juez Rozas y se 
resisti6 a1 pago de las costas del juicio, queriendo con absoluta voluntad 

. llevarse a 10s jueces por delante y queriendo que todas las cosas Sean a su 
gusto y de lo contrario vocifera.. Realmente Zapata en esta ocasi6n voci- 
fer6 demasiado. 

El otro afectado por las acciones interpuestas por Rozas, Donoso, se qui- 
so excepcionar. diciendo que ahabia sido inducido por Zapata a informar 
contra Padiilai. Zapata, por su parte, respondib: .Per0 q u i h  no se reirh de 
don Pedro Donoso, se va!ga de una excepcibn de que aGn las mujeres y 10s 
menores de veinte y cinco afios no suelen echar mano sin sonrojarse y aver- 
gonzarse,. No sabemos el resultado de este juicio, ignoramos cu61 de 10s 
dos tuvo que abrir sus petacas y entregar el or0 pedido por Rozas. 
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de I / u L ,  elev6 un memorial a1 Gobernador pidiendo 
parte del dinero del viaje para irse a mejorar a 10s 
bafios de Colina y comprar ropa. El fiscal MBrquez 
de la Plata, a quien le fu6 consultada esta solicitud, 
la neg6, a pesar de la fianza ofrecida por su amigo el 
Licenciado GuzmBn Peralta, quien decia de 61, <<que 
dada su notoria calidad, su pobreza ha llegado a1 ex- 
tremo de no'tener que comer, ni camisa en su cuerpo, y 
que en mi concept0 es uno de 10s hombres m&s infe- 
lices y digno de lastima de 10s que han venido de Es- 
pafia a las Indias .  

AGn en 1789 se encontraba en Chile Padilla, ya 
sumamente $rave y pobre, dejando de existir ese mis- 
mo afio. Su esposa desamparada en tierra extrafia, 
solicit6 se cumpliera en ella la real c6dula dada por 
S. M. para restituir a1 Licenciado con su familia a' 
Espafia. <<Vivo, decia, del socorro que varios buenos 
caballeros me ha.cen)) y <<deseo valver a Espafia para 
que mis tres hijas vivan alli a1 amparo de alghn pa- 
riente)>. El 17 de Mayo de 1789, las Caja.s Reales ta- 
saron 10s gastos del viaje de dofia Tomasa Arellano y 
sus tres hijas hasta la ciudad en Madrid en la suma. de 
2.048 pesos. 

Ignoramos por quk circunstancias no se realiz6 es- 
te anhelado viaje. Dofia Tomasa y sus tres hijas se 
quedaron en Santiago, donde casaron y dejaron des- 
cendencia en las familias Romero y GundiBn. Sola- 
mente en 1827, vino a fallecer dofia Tomasa, habien- 
do otorgado su testamento ante Ruiz de Rebolledo. el ? A  A- A L . . : l  


