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CHILE 1 EL ESTERIQR.

Nuestra faja cle tierra, nuestro industrioso pais,
esta sufrienclo, descle Race tiernpo, toda clase de
tropiezos en su marclia esterior por la envidia o
poco coTiocimiento de nuestras ideas i costumbres.
Cliile, industrioso por naturaleza, paoifico por hon-
radez, ajeno a toda cuestion o rencilla americana,
solo vive, solo trabaja en su liogar, en su progreso,
sin intervenir en lo cle fuera, en lo que no atafie a su
propio interes nacional.
Ningun hecho, ni prueba alguna, pueden presen-

tarse que digan lo contrario. Ajeno al odio, separa-
do cle las disenciones que ban formado una especie
cle costumbre en Sud-America, solo piensa, solo es-
cucha Chile la voz de sus hijos, del colono odelna-
cionalizado. No se mantiene de polftica esterna que
trae consigo la animosidad, fuente del desquilibrio
i base del atraso. —Sin embargo, a pesar de su reco-
nocida imparcialidad, a pesar del rejimen completa-
mente pacifico que gui'a todos sus actos, ya interio-
res o esterior.es, el puflal de la calumnia, el grito cle
la malicia, liieren i suena a su lado, en sus Iron-
teras.
El Peru, en lugar de detener esa plaga social

que se denomina guerra civil, destrozo nacional,
fratricidio, solo atiende a inolestar al amigo, a in-
sultarlo, formando parte de la liga de orlio que se
quiere organizar para atacar el progreso i la indus-
tria, que son los postes con que sostiene su pocie-
no el pobre Chile.
La prensa, la opinion, los hombres de este ultimo

pais, jamas ban pretendido inenoscabar en lo mas
mi'nimo la union i la confraternidad arnericana, ni
nadie lo ha tachado jamas cle intruso o de belicoso.
Los diarios de Lima i otras provincias siempre lie-
nan sus column as con los ecos biliosos de aquellas
comarcas i nuestro pais guard-a silencio, sufre, se
resigna.—Aguarda elfallo de la imparcialidad,
Bolivia, forma tratados con Chile por la mafiana,

i a la noche ya no obtienen su sancion, son nulos.—
Chile aguanta estos cambios cle atmosfera en bien
de la [>az i de la union.
Mas tarde, divide con su vecino un territorio, a

tin de concluir con las odiosas malquerencias i di-
senciones, i poder continual' su benefica marcha de
order) i adelanto, i esc vecino ronipe protocolos, des»

pedaza tratados formados por su prppia mano, lal-
tando a la honorabilidad i a la decencia propias cle
todo poder honrado.
La Ilepublica Arjentina, envidiosa del territorio

cle Chile, menoscabacla en su interior por sus pro-
pios hijos, herida en su mismo hogar, ensangrcn-
tada con la guerra civil, pretende locamente arre-
batar lo que, el trabajo, la lei i el progreso ban dado
a Chile.
Escribe m.emoriales, discute con calor, presenta

documentos, cita testes; pero todo, todo esto es re-
futado por Chile con heclios incuestionables, con
razones victoriosas, con pruebas innegables.—Mas
nada vale para quien desea adquirir lo que naturale-
za, constitucioiies, derecho i leyes le niegan.—-Chile
digno en todos sus procederes, en todos sus actos
de nacion democr&tica i arnericana, demuestra la
verdad, apela al arbitro, exije la tenninacioii cle
cuestiones enojosas i perjudiciales al bueri noinbre
cle un pais, empero es iniitil. Lo que se pretende
es, arrostrar al precipicio a Chile, llevarlo al ban-
quete sanguinario que tiene lugar todas las sema-
lias en nuestro continente i sumerjirlo en las reyer-
tas que eausan la mofa i el desprecio del estranjero.
Alia es clonde se quiere, se ansia colocar a Chile;
en el ricllculo.
Pero jairils daremos la mano para que se escriba

en ella un solo renglon con la sangre del hermano,
menos por culpa nuestra.
A Chile se puede tachar de paciente, pero nunca

sera marcado con el sello de verdugo del drden iirae-
ricano. Su divisa, su lema, suspendidos ir.ui por en-
citna de toda preocupacion, es paz en el interior,
respeto al amigo.
Ni un solo grito, nada de recriminaciones, tra-

bajo, progreso e industria. He ahf todo.
Heseamos, si, terminal' de una vez con tan tas 1

tan repetidas cuestiones, queremos cerrar i para
siempre toda puerta que sirva para dar entr-ada al
odio i a la guerra.
El tribunal cle la opinion publica, siempre sere-

no en sus fallos, est;! ya cansado cle oir voces des-
templadas, ecos tormentosos que solo auguraa el
naufrajio de toclo aveniiniento decente i. digno. De-
jemos a un lado esteriles discusiones, apelemos a la
sentencia de un juez imparcial, que esel unico 1 la-
maclo a dirimir todas los rencillas sociales, ya inte-
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riores o esteriores. La lei es, en el interior, la 11a-
macla a cortar todo litijio; el arbitro debe ser, iloes,
el linico juez para el esterior.
La fuerza bruta .conclnyo desde el momento que

el progreso i laintelijencia se ban confundido, para
llamarse; paz universal.

LA REJION AUSTRAL DE LA AMERICA-

De8GU.brimiento, colonization i habilitacion del Estreclio cle
Magallanes.— (1859.— Valparaiso).

PRIfViERA PARTE-

I.

Ya el inmortal Cristobal Colon Labia realizado su cuarto

viaje al Nuevo Mundo en busea del canal que, sogun sus cal-
culos i pres'unciones, debia facilitarle el paso cle nn mar a otro
i conducirle liasta las Indias Orientales; descubrimiento que
no pudo realizar por im cumulo de desgracias que le oblige-
ron «i volver a Espana, donde acabo su gloriosa carrera, dejan-
do un nombre eterno a la posteridarl.
Los portugneses habian realizado tambien su portentoso via-

je a la India por el Cabo cle Buena Esperanza, bajo la direc-
cion del celebre Vasco de Gama.
El afortunado Vasco Nunez de Balboa Labia atravesndo el

Istmo de Darien i descubierto la mar del Sur, comprobando cle
est 3 modo las sospeclias cle Colon.
I ya el malogrado Juan Diaz de Solis Labia descubierto

tambien el gran estuario, conocido por el Rio de la Plata,
descubrimiento que, como se sabe, costo la vida al atrevido na-
vegan te; cuando Eernando de Magallanes, Lidalgo portug-ues,
ofendido porun desaire que indiscretamente le infirio el rei D.
Manuel, de Portugal, apesar desusimportantes servicios pres-
tados a la corona, se desnacionalizo juridicamente i se presen-
to a pedir servicio en la armada del rei cle Espana, a quien
ofrecio realizar el sueno dorado de Colon, i encontrar la comu-
nicacion cle los dos mares.
Sometido a informs el proyecto de Magallanes, el Consejo

do Indias dictamino favorablemente, i el rei D. Carlos de Elan-
des, condecoro a Magallanes con el habito de Santiago, nom-
brandole capitan de navio. Tal fue el orijen de la primera es-
pedicion descubridora del Estreclio, que mas tarde debia llevar
el nombro cle Magallanes, como debio llevar la America cl de
Ci Ion.
El dia 1.° de setiembre de 1519 salio Fernando cle Magalla-

ncs de Sevilla Oon los bravos oficiales espanoles que debian
acompannrle en su riesgosa espedicion; i el 27 del mismo mes
partio de San Lucar, con rtunbo a Ins islas Canarias tocando en
la de.Tenerife, i dirijiendose en seguida eti busca del Cabo de
San Agustin.
Hnllandose en laactitud 35°, noto que se encontraba l'rente

al Cabo de Santa Maria, ya descubierto por Solis. Fue enton-
ces que, divisando una Lermosa montana, en forma cle sombre-
ro, esclamo un marinero italiano desde la cofa del palo mayor,
Monte-video, nornbre que conserva todavia labella ciudacl ma-
ritima a quien oon justicia se La llamndo, emporio comercial
del Rio de la Plata.
La falta de nociones exactas i cle buenos instrumentos cle

navegacion, Lizo que Magallanes tomase al rio Parana por el
canal interoceanico que buscaba, error de que fue desengana-
do por medio de un reconocimiento que practico uno de sus ofi-
ciales que, despues de quince dias de esploracion, le trnjo la
noticia de cjue el rio corria en direccion al Norte.
Siguiendo la costa liacia el Sur, logro al fin Magallanes dar

con la tierra patagonicn i.comunicar con-las tribus salvages
que la Labitaban, fondeando para ello en la baliia de San Ju-
li in.
El intrepido Magallanes tuvo que soportar alii una subleva-

cion de las tripulaciones, promovida nada menos epie por los
capitanes de sus naves, a causa de haber tenido que acortar las
raciones i aecididose a invernar en aquellas costas solitarias.
Tan animoso e inspirado como Cristobal Colon, su predece-

sor, Magallanes cohsiguio sofoear el motin, i despues de casti-
gar ejeroplarmente a. sus autores i do haber pasado alii el invier-
no, s'e echo mas tarde mar afuera, i al cabo de muchas penali-

dades i pelig'i'os, tuvo la. gloria de encontrar el suspirado canal;
descubrimiento que tuvo lugar el dia 6 cle noviembre de 1520.

Naveg-o Magallanes en el Estreclio sin cont-ratiempo alguno,
i no liabiendo encontrado otra cosa notable que algunas foga-
tas levantadas en la Lancia mas austral, clesembarco por fin en
el mar del Sur, al cabo de 22 dias.
Viene aqui la ocasion de recordar la causa por que Maga-

llanes, una vez en el mar del Sur, tuvo la feliz idea de darle el
nombre de Pac'ifico. Dicese que su navegacion fue tan feliz i
los vientos tan bonanciles, que durante muchos dias le fue po-
sible bacer singladuras de 68 i 70 leguas (1).
Entusiasmado Magallanes con el favorable exito de su espe-

dicion, siguio navegando liacia el Nor-Oeste, descubriendo is-
las, tomando posesion de ellas, formanclo alianzas con los caci-
ques quo las gobernaban, basta dar con las de los Laclrones,
llamadas asi por el, a causa de la natural inclinncion de sus
habitantes alrobo.
Descubrio en seguida Magallanes un arcbipielago que deno-

mind de San L&zaro (Islas Filipinos)-, alii dio fondo, toman-
do posesion de la isla de Zebut; i resist-iendose los de Matan,
isla veoina, a prestar obediencia al Emperador Carlos V, mar-
clio sobre ellos Magallanes, eon 60 de los suyos; pero sienclo
recibido por cerca de 3,0o0 indios, perecio en la demanda,
peleando esforzadamente en defensa de los derechos de su rei,
De este modo termind su carrera el famoso descubridor del
canal interoceanico que nos ocupa, i cuyas frias cenizas yncen
legadas al olvido en la desierta playa cle una isla.

II.

La noticia del descubrimiento del Estrecbo i de la muerte de
Magallanes fue llevada a Espana por Juan Sebastian del Cano,
capitan de la nave Victoria, una de las cinco que formnron la
flota espedicionaria. Cuenta la historia que este buque hizo
14-,000 leguas de navegacion, babiendo cortado por seis veces
la linea i dado por consiguiente vuelta al globo.

Grande fue lasensacion .que debieron producir en Europa, i
sobre todo en Espana, las noticias llevadas por del Cano sobre
su estraordinario viaje al Nuevo Mundo:
Mas afortunados que Magallanes, los que le sobrevivieron,

fueron premiados por el Emperador Carlos Y, que bonro a del
Cano con 500 ducados de renta, un escudo cle armas i una ci-
mera, con esta inscripcion latina al pie de un globo que repre-
sentaba al mundo:

Primus circvndasti me.

A la espedicion de Magallanes se siguieron otras espedicio-
nes tanto espanolas como inglesas, dinamarquesas i francesas,
de las cuales pasare a daros lijeramente noticia.
La primera de esas espcdiciones fue la de frai Garcia cle

Loaiza, i tuvo lugar en 1525, babiendo partido de Espaiia con
varias naves, perfectamente armadas i tripuladas, i provistas
de cnanto habian menester para tan largo viaje.
Consiguio Loaiza embocar el Estrecbo de Magallanes i atra-

vesarlo, saliendo al mar del Sur despues de una larga i penosa
navegacion, pero tuvo la desgracia de ruorir cuando creia tocar
el termino de su viaje. Muchos cle sus companeros perecieron
tambien victima de una epidemia que se pronuncio en el equi-
p:ije, i el resto logro volver a Espana con las noticias de la
espedicion.
A la cle Loaiza siguio la de Sebastian Caboto, de orijen ve-

neciano, i en aquella epoca al servicio de la Espana, la cual tu-
vo lugar en 1527, no alcanzando Caboto a penetrar al Estre-
clio, pues contentandose con es2olorar el Rio cle la Plata, don-
cle permanecio 4'anos en investigaciones i descubrimientos, so
regresd en seguida n Espana.
La cuarta espedicion tuvo lugar en 1534, i fue dirijida por

Simon de Alcazaba, que tampoco log'ro cruzar todo el Estre-
cbo, i q-ue limitandose a navegavlo hast-a el lugar llamado isla
de los Patos, trato de volverse a Espana. Alcazaba fue asesi-
nado durante el viaje por los suyos, que se apoderaron de las
naves i de cuanto ellas contenian; pero fueron castigados por
el cielo, pereciendo mas tarde casi todos, victimas del hambre,
del frio i de las tempestades.
A la desastrosa espedicion de Alcazaba siguio do cerca la de

Alonso cle Camargo, que salio de Espana en 1539. Esta quinta
espedicion no fue tan clesgraciacla como la anterior, pues si Lien

(1) Llaman singladuras los marmos al computo de miilas o dele-
guas que liaceli cada veiuticuatro horas.
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Camargo no pudo navegar todo el Estreclio, perdiendose a su
vista en el la "nave capitana i vienclose obligado a invernar en'
aquellas frias latitudes, una de sus embarcaeiones log-ro salir
al mar del Sur; i fue la primera quo pudo dar noticia cle la
costa intermedia liasta el puerto de Islay, donde consiguio dar
fondo.

Desde esta epoca liasta la espedicion emprendida por el ca-
pitan jeneral de Chile D. Antonio de Mendoza, en 1550, me-
diaron 1? ahos, durante los cuales todo el trafico comercial en-
tre Europa i las posesiones de la America del Sur se liacia por
el istmo de Panama.
La espedicion del capitan jeneral de Chile fue do las masfe-

cundas en resultados, pues sirvio para desmentir la opinion
que jeneralmente se tenia de que era imposible toniar la ombo-
cadura del Estreclio por su estremidad Oeste. Las naves espe-
dicionarins, al mando del capitan Ladrilleros. partiendo desde
el puerto de Valdivia, lograron navegar todo el Estreclio hasta
su estremidad Norte, do donde regresaron felizmente al puerto
de su salida, despues de algunos meses de navegacion, duran-
to los cuales hizo Ladrilleros un prolijo reconocimiento do todas
las bahias icnnales de que did cuenta en un estenso memorial
que fue elevado al Consejo de Indias.
Sin embargo de este resultado feliz, iilcanzado por ol intre-

pido e intelijente capitan Ladrilleros, las naves espanofa's deji-
ron por entoncef de navegar el Estreclio, i esa viavolvio a que-
dar conio abandonada, haciendose siempre cl trafico por el ist-
mo de Panama.

III.

Desde la espedicion de Ladrilleroq es decir, desde 1557,
liasta 1577, en que los ingleses dirijierou sus miradas liacia la
rejion austral de nuestro continentc, corrioron 20 alios, duran-
telos cuales la Espapa parecio no preooupar.se mucho del famoso
canal inter-oceanico descubiertl por Magallanes, hacia el cual
solo se encaminaron algunns espedicioues costeadas por los
gobernadores de Chile i el Petti, i de las cuales no se obtnvo
resultado alguno imporfcante, a tenninos de creerse con jenera-
lidad en Espana que algun accidente fatal hubieso podido cc-
rrar las embocaduras principales del canal.
Fue necestirio, pues, que el famoso pirata Dralte efectua.se

su atrevida espedicion a los mares del Sur, para que los duenos
i senores de la America volviesen a acordarse de aquel celehre
cuanto interesante descubrimiento.
En efecto, el caballero Drake, (tisi lo llaman los historia-

dores) a quien sus piraterias habian liecbo ya celebre, era lino
de los muchos aventureros que en aquella epoca recorrian los
mares, campeando en ellos por su cuenta, asaltando i pillando
las embarcaeiones que, oargadas do tesoros, liacian el viaje en-
tre el nuevo i el vicjo mundo. Sus latrocinios i depredaciones
en el golfo de Mejico le habian proporcionndp gran fortuna, i
alentado c.on tan felices resultados, concibio la idea de piratear
en los mares del Sur, cruzando por el Estreclio de Magalla-
nes.

Salio con tal objeto de Inglaterra, llego al Rio de la Plata,
hizo proa lnicia el Sur, i tuvo la fortuna cle envocar en el Es-
trecho i pasarlo en 17 dias, cosa. estraordinaria, atendidos los
imperfectos medios de navegacion que se teniau en aquella
epoca i los tardios viajes de las anteriores espedicioues.
Llegado Drake al mar Pacifico inicio sus piraterias con la

ocupacion de Valparaiso, quo saqueo i pi 116, confcinuando en
esa inicua tarea por todos los pueblos do la costa hasta el
ruismo Callao, de donde se desaparecio para tomar hi via cle
Inglaterra, donde arribo por fin, despues de tres alios do
navegacion, con la gloria de haber dado la segunda vuelta til
globo.
Semejante atrevimiento no podia dejar cle producir -una gran

irritacion en las aut.oridn.des*cspanoliis, i fue entonces que el
virei del Peru, D. Francisco de Toledo, artno una espedicion
militar que tuvo por principal objeto perseguir til pirata in-
gles, i cuyo comaudjf fue confiado al acreditado capitan Pedro
Sarmiento de Gamboa; lo cual tuvo lugar en el aiio de 1580.
Salio Sarmiento del Callao al mando cle tres naves, perfec-

tamente armadas i tripuladas, i despues de cspedicionar inutil
mente hacia Panama, donde supuso encontrana a Drake, cam-
bio de rumbo i se dirijio til Estreclio de Magalhines, donde con
fundamento pensaba clarle alcance. Esta espedicion fad corta i
feliz, pues Sarmiento logro cruzar el Estreclio sin contratiem-
po alguno i des.embocar on el Atlantico, dirijiendose en segai-
da a Espana, donde ya cran conocidos los atentados de Drake,
de quien sin embargo no pudo obtencr noticia algnna durante
bu navegacion.

Debese al capitan Pedro Sarmiento la primera palabra sobre

colonizacion i habilitacion del Estreclio, siendo tal su entu-siasmo a esc respeetd que Felipe II lo nombro Capitan Jena-ral del toivitorio magallanico encargftuclole desde luego sucolonizacion.
En 1582 efectu6 Sarmiento su segundo viaje a Magallanes,al mando de 23 carahehis i de un numoro competente do colo-

nos, con los cuales se proponia ocupar i poblar aquella solita-ria rejion.
Esta espedicion fue desgraciadtsimu, coruo sc vera siguien-do el curso cle esta resena histori ca.
Sarmiento tuvo, en primer lugar, el sentimiento cle ver nau-fragar en alta mar varias cle sus emliarcacioiies, lo que no erade mui buen agiiero.
Tuvo que snportur mas tarda diversos alzamientos en sus tri-

pulaciones, a las que se vio obligado a castig'Ur con todo rigor,siguiendo el ejemolo do Mugiillaues.
Los restos de la espedicion colouizadora llegaroji al Estre-clio despues de umolias coutrnrieiludos, a principios de 1583,i penetreron hasta la mi tad de el, feniendo al fin que regrcsar-se al Brasil, nrrcbat-idos por la fjierza do las corrieiit.es i porla contmrieclad i dureza de. los vieutos.
De Rio Janeiro volvib n espedicionar Sarmiento i logrd en-trar nuevanicnte al Estrecho, en cnya embocadura fue aban-,donado por la ma.yor parte de sus naves, quodnndo el solo con

una embarcacion pequeiia i 280 colonos.
Fundi) all! Sarmiento la primera poblacion espanola, quehaya existido • en aquellas latitudes, ctaridole el nombro doJesus.
No podia, vesignarse Sarmiento a permanecer inactivo en la

parte iiienos ubiigada e importanfo del canal, i sin desconcer-
t.arse por la dific.il posicion en que lo liabia eolocado la feloni'ade sus couipaneros de.viaje, trato de espedicionar por tierra,enviando su pcqneno bajoi por el Estrecho, a fin cle practical-un reconocimiento formal que le ilustrase sobre sus determina-
ciones nltcriores.
Dejo al efecto la colonia, i llevando consigo 50 arcabuceros,signi6 por la costa, sosteniendo varios conibates con los indios

que la habitan, liasta encontrarse con su embarcacion cn una
ensenada que le parecio desde inogo abrigada i comoda: aliil'undo Magallanes la segunda colonia espanola, a quo di6 elnombre de Mei D. Felipe, conocicla jerieralmonte por civdaade San Felipe, i mas tnrdo por Port famine, o Puerto delJIainbre, a causa do la que padecioron los desgraciaclos co-lonos que la fundaron. La fundacion de esta segunda coloniatuvo lugar el 23 do marzo do 1583.
-Hsilhliidose ocupado Sarmiento en la planteacion de esta co-Ionia, tuvo la fortuna do descubrir un plan horrible do conju-racion contra su persona, promovida ]>or un clerigo llamadoAlonso Sancliez, a cuyos cdmplices mando cortnr las cabezas,despues de convictos i confesos, conservando al clerigo cn pri-sion, con cl aninio sin duda'.d'e reiuitirloa Espana.Despues do clos meses cle residencia en Ciudcid Felipe, salioSarmiento cn su galcon para Civdad Jems, Uovamlo en su

compana linos pocos soldados, i dejando el biando de la colonia
a su sobrino Juan Suarez: el objeto de su viaje era 11 do tras-ladar a San Felipe los colonos quo quedaron en la primera po-blacion.
Blegado Sarmiento a puerto Jesus, i cuando apenas liabialogrado dar fondo, una horrible tempestad lo oblige a picnr laaruarra i a echarse mar afuera para salvarse, lo que consiguiomilagrosam -nte. llegandoal cabo cle machos dias a Rio Janei-

ro. No olvido Sarmiento lo que debia a sus couipaneros deinfortiinio ni a la .importancia cle su emjileo, i descle cd Brasil
espeiiicionb varias voces a Magallanes, pero siemjjrc sill sitcc-
so, teniendo la desgracia do caer ultimnmenf.e prisionero de
unos pirataa ingleses, que al principio lo trataron mui mnl,
pero que tan luego cjue supieron quien era, lo Uevaron a la-
glaterra, donde despues ile haber miulado varies voces do pri-sion, file presented*) a la reina Isabel, quien so digno hacerloun pres§nte de 1,000 escudos, i clarle su pasaporte para Espa-ha. Tuvo Sarmiento la desgracia de ser nuevamonte nju-isio-nado en Francia, de donde lo rescato Felipe II, dnudo por sulibertad 6,000 ducndoB i cuatro caballos: asi aeabo su current
cl bravo Pedro Sarmiento de Gamboa.

IV.

Las desgrnciias de Sarmiento i el fin tnijico do. los que le
acompnnaron, eran rnzones hnrto poderosas para que la Espa-
nn, a quien, por otra parte, preocuj>.,ban asuntos del mayorinteres en aquella epoca, suspendiese sus cspediciones a la re-1 jion austral do la America i desistiese por entonces de toda.
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tentativa cle colonizacion en el territorio magallstnico; i fue
entonces tambien que dieron principio las espediciones inglesas-
de que paso a daros noticia.
La primera de esas espediciones fue la de Sir Tomas Can-

dish, que tuvo lugar en 1586.
Sir Tonias Candisk logro penetrar en el Estreclio i navegar-

lo sin otro contratiempo que la perdida de uno de los bu-
ques de la espedicion, i salio al mar Pacifieo. La cerrazon
de la atmosfera le hizo errar el puerto cle Valparaiso, cuya en-
trnda buscsiba, i fue a clar al puerto de Quinteros. Alii logro
tomar tierra el desgraciado colono Tome Hernandez, de quien
despues os haklare, i reunirse a la gunrnicion espanola que
apreso i mato a varios de los marineros ing'leses que tripula-
ban una lancba, seis de los cuales fueron aborcados como pira-
tas. Candisk recorrio en seguida todos los pueblos de la cos.ta,
pillandolos e ineendiandolos sin conmiseracion. Iiizo varias
presas, i despues cle dos alios de navegncion, se regreso a In-
g'laterrn.
Fue durante este viaje que Candisli recojio al desg-raciado

Tome Hernandez, quien le refirio el lastimoso fin de sus demas
companeros, victimus cle la miseria i del bambre. Candisk dio
entonces a Ciudad Felipe el ominoso nombre de Port-famine,
i tuvo al mistno tiempo la fiereza de no quererse cletener una
bora mas en Punta San Gregorio, para rocojer a los 12 o 15
desgraciados que imploraban desde lejos su misericordia, i a
los cuales dejo eruelmente abandonados!
La segunda espedicion inglesa (prescindiendo de la de Dra^

Ice) tuvo lugar en 1589 i fue dirijida por Andres Merlick, que
salio de Portsmoutli en el navio Plaisir: esta espedicion fue
mui contrariada por los vientos i no alcanzo a navegar todo el
Estreclio.
La tercera espedicion fue lade Juan Chidley, i se efectuo

en 1591, con tan improhos l-esultados como la anterior, pues de
la escuadra que conducia, solo uno de sus buques pudo pene-
trar al Estreclio, el que, despues de muchos contratiempos, i
hallandose en vinje para Europa, naufrago en las costas de Nor-
mandia.
En aquel mismo ano salio Candisk por segunda vez kacia el

Estreclio, con anirno de cruzarlo i piratear en el mar del sur.
Esta espedicion fue para el un verdadero castigo, pues sufrio, a
masde las tempestades, muekos desordenes i levantamientos en
Jas tr-ipulaciones de su escuadra, i solo consiguio llegar liasta
Port famine, o Puerto del Hambre, que padocieron el i sus
companeros, teniendo al fin que abandonar su proyecto i vol-
verse al Brasil: en esa travesia perdio dos de sus buques, i se
le separo otro en medio de unatempestad.

Despues de una larga serie de padecimientos pudo llegar a
Ing-laterra.
La quinta espedicion inglesa la dirijio Sir Picardo Ho/vJdns,

en 1593, i fue mas feliz que las anteriores, pues logro cruzar to-
do el Estreclio i salir sin novedad a la mar del sur. Hizo How-
kins en la costa del Pacifico lo que hakian kecko Drake i Can-
disk, pillar i debastnr cuanto encontro a su paso, empezando
por Valparaiso, en cuyo puerto logro dar caza a varias embar-
caciones mercantes. De alii siguid hacia el Callao, i ataeado en
Pisco por una escuadra espanola, pudo escaparse a favor de una
tempestad.
Perseguido siempre por la misma escuadra, fue alcanzado

cerca del Istmo de Panama i obligado a batirse, cayendo prisio-
nero despues de un renido combate: mandaba esta escuadra don
Beltran de Castro, hermano politico del virei del Peru.
Howkins i sus companeros de pirateria fueron tratados con

hai'ta benevolencia por las autoridades espanolas que, despues
de retenerlos en Lima por algunos meses, los enviaron a Espa-
fia en calidad de prisioneros de guerra. Este escarmiento puso
fin, sin embargo, a las espediciones inglesas.
A los aventureros ingleses siguieron los kolandeses, que en

1598 emprendieron nuevas espediciones' sobre el Estrecho de
Magallanes.
La primera de estas fu6 costeada por una sociedad -mercan-

til, i dirijida por Jacobo Mahii, que peneti-6 a Magallanes en
1599, logrando, despues de muckas privaciones i sufrimientos
oensionados por la escasez de viveres i la dureza del clima, sa-
lir al mar del sur, no sin haber perdido mas de 100 kombres en
la travesia: parte de esta escuadra fue. apresada en Valparaiso
por las autoridades espanolas.
La segunda espedicion holandesa fue tambien costeada por

una sociedad de especuladores i dirijida por Oliverio Noort-.
constaba de cuatro navios i dos yatz, i salio de Holanda en
1599.
Esta espedicion sufrio las mismas o parecidas contrariedades

que la anterior, i como ella tuvo la fortuna de desembocar en

el Pacifico, despues de haber perdido sobre 100 kombres de sus
equipajes.
Recorrio Noort toda la costa de Chile, se apodero de una em-

barcacion espanola, a cuyo piloto liizo arrojnr mas tarde al
agua porque no le entrego los tesoros que traia, prefiriendo an-
tes eckarlos al mar; toco en Valparaiso, donde incendio tres
buques mercantes que se hallaban en el puerto, i despues de
cometer otras atrocidades i violencias del mismo jenero en di-
ferentes pnntos de la costa, i de varios combates con las naves

espanolas, logro regresar a su patria por el cabo de Buena
Esperanza, sin mas gloria que la de haber dado vuelta al
globo.

Cuentase que en una caceria que emprendio Noort con una
parte de los suyos en el Puerto Deseado (Costa Patngonica)
consiguio cazar liasta 50,000 pdjaros ninos, cuya carne puso
en salmuern, para racionar con ella a sus tripulaciones.
La tercera espedicion holandesa, compuesta de seis navios

tuvo lugar en 1611 i fue mandada por el almirante Spilberg, el
cual llego a cruzar el Estreclio sin mucha dificultad, i fon'dear
en Valparaiso, cuyos hakitantes, antes que rendirsele, prefirie-
ron pegar fuego a la poblacion.

Sabedor el virei de Lima de la llegada de esta escuadra al
mar del sur, destaco una flota en su seguimiento. Trahose un
renido combate, que fue fatal a las armns espaiiolas. Spilberg
se dirijio al Callao, donde no penetro por respeto al capon de
los cnstillos, i sig-uio kasta Paita, cuya poblacion saqueo i que-
mdj.de Paita marcho adelante, haciendo desembarcos en toda
la costa i pillando cuanto podia baker a la mano. Hizo algunas
presas de valor i se regresd por fin a su patria, cargado con el
fruto de sus depredaciones.
En tanto que se efectuaha esta atrevida espedicion, tenia hi-

gar otra de kastante consecuencia para la kistoria i la jeoo-ra-
fia de la America, ejecutada por dos animosos kolandeses,
llamados Schouten i Le-Modre. Era el primero un acreditado
marino, i el segundo un rico comerciante de Holanda: puestos
ambos de acuerdo sobre la idea de kuscar otro pasaje al Oriente
que no fueso ni el cabo cle Buena Esperanza ni el Estreclio de
Magallanes, armaron un kuque en el puerto de Hom, &\ quedieron el nombre de Concordia, i se dirijieron kacia la rejionaustral del continente americano.
Cuando se hallaron a la altura de las islas llamadas de Los

Estados, i un poco mas al sur, descubrieron un gran cabo, al
que llamaron Cabo de Horn, i doblandolo felizmente, consi-
guieron pasar al mar del sur. Tal fue el orijen del descubri-
miento del afamado Cabo de Horn, al que, por corrupcion de
lenguaje, se llama koi Cabo de Homos.
A la espedicion Schouten-le-Maire, que tuvo lugar en 1617,

siguio la de los hermanos Nodales, costeada por el gokierno
espanol, i la cual partio de Liskoa en setiemkre de 1618.
Esta espedicion fu6 felicisitna ihakilmente desempenada por

los kermanos Nodales, que en poco mas de nueve meses esplo-
raron-con la mayor prolijidad todo el Estreclio, doblaron el
Cabo de Hornos, i descubrieron el Cabo Occidental de Magn-
llanos.

(Conchtird).

TE ATRO.

QUILLOTA.

Este departamento, tan concumdo' en la epoca
de los calores pov las familias de Santiago i Valpa-
raiso, posee un hermoso coliseo, adquirido por una
asociacion que se fundo con este esclusivo objeto de
entre los vecinos de aquella localidad. Los habi-
tantes de Quillota son entusiastas por el arte i dl-
versas companlas lo ban visitado, obteniendo dinero
i aplausos.
Actualmente trabaja en el la seuora viuda de

O'Loghlin, su liijo, el actor chileno Tucapel Arria-
gada, el artista espanol Eduardo Ruiz, (un magm-
fico galan joven) i su esposa la senora Carolina
Duclos de Ruiz.
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SANTIAGO.

Nuestra opulenta capital que ostenta los mejores
edificios i los mejores paseos de Sud-America, po-
see asi mismo un vastisimo Teatro Municipal de to-
do lujo i de toda comodidad. Ademas del Munici-
pal existen dos teatros mas denominados uno "Ya-
riedades i el otro "Lirico".

Sin embargo de poseer tres lugares destinados
al arte dramatico o lirico, solo uno de ellos puede
funcionar, pues la capital, apesar, de su lujoi de su
crecido numero de habitantes no ha sido capaz de
sostener mas de una compania.
Ultimamente funciond la compafn'a lirica, que

actualmente se encuentra en Valparaiso, i el Teatro
Municipal era pequeno • para contener el inmenso
numero de concurreutes. Pero esta furia teatral,
tuvo dos razones: l.a Estreno del suntuoso teatro.
2.a Compafn'a nueva traida espresarnente de Europa.
En el barrio de Ultra-MapocJio se estd actualrnen-

te construyendo un espacioso teatro-circo, que esta
destinado a ambos espectaculos.

RANCAGUA.

En este departamento ignoramos el que liaya al-
gun local destinado a los espectaculos teatrales; sin
embargo, en el mes proximo pasado la compafn'a
Garay did dos o tres funciones en esta ciudad: entre
las obras que se pusieron en escena figuraron, los an-
tiguos dramas "Los seis grados del crimen i "El
Campanero de San Pablo".

CURICO.

En la pequena, pero aseada i cdmoda capital de
esta proyincia, existe un teatro deteriorado
por el descuido de los propietarios, i algo debe con-
tribuir a este estado, la poca aficion de sus habi-
tantes a las funciones teatrales. Algunas compa-
nias, i entre ellas se encontraban regulares actores,
han iuncionado en esa poblacion sin obtener lucro
alguno, motivo por el cual son pocas las companias
que acuden a Curicd.

TALCA.

La poblacion industriosa de Talca va a poseer
un teatro magnifico que actualmente se estdconclu-
yendo, gracias a la iniciativa de las autoridades i
del vecindario de aquella provincia.

Se susurra que sera estrenado por la compafn'a
lirica que tenemos en Valparaiso.

CONSTITUCION.

Ultimamente funcionaba en Constitucion una

compania, pero ignoramos que exista algun local
destinado esclusivameute para teatro. En dpocas
pasadas se facilitaba una espaciosa bodega con este
objeto.
El actual gobernador de ese departamento pien-

sa dedicar una parte de su tiempo a la bella idea
de construir un teatro decente i adecuado a toda
clase de espectaculos, que vendra mui bien en cier-
ta epoca, la del verano, en que acude un numero
crecido de tamilias a ese puerto.

CONCEPCION.

La antigua capital de los conquistadores espano-
les en Chile, posee un espacioso coliseo, que ha sido
visitado por algunas companias dramaticas i liricas
en diversas epocas sin que hayan obtenido muchas
utilidades.

L.a apatia de los piiblicos es causa del ahuyen-
tamiento de los actores, i esto no se concibe en po-
blaeiones grandes i que aspirati a llamarse ilustra-
das; porque diganlo que quieran algunos, el teatro
es la educacion social e intelectual; un buen drama
de costumbres, regularmente desempeilado, hace
brotar lagrimas a seres escepticos que de todo se
bur'lan, i es que el drama es el espejo de la socie-
dad i nos muestra lo que soinos.

Las ciudades que tienen mas teatros, son mas
ilustradas porque la escena hace infiltrar los mis-
mos pensamientos del autor a los espcctadores i
cuando el publico recibe buenas impresiones, es
bueno el resultado.

Gr...

FOLLETIN.

LU1SA DE LA VALLIERE.

TRA.DUCIDO PARA "EL SANTA LTJOIA POR 0. U,

I.

Lo siento por los jardines de Versalles, que talvez tie-
nen derecho paraestar orgullosos; pero es necesario, arran-
car a la guirnalda pobtica de su real lristoria una pequena
flor celebre que ello3 han sustraido, una flor modesta, de-
licada, tierna, melancolica, una especie de llor sensitiva
que pertenece a la liistoria de los jardines de Vincennes:
hablo de la Sta.de la Vallibre.
Mucho se lia escrito sobre esta datna dc honor de Ma-

dama, que despues fub la interesante hermana Luisa de la
Misericordia; i mas de una vez volvera a hablarse todavia
sobre .esta dulce figura histbrica, sobre esta noble i conmo-
vedora fisonomia que representa uno de los mas lindos
romances del corazon del gran siglo, de un siglo cuyo
corazon no era precisarnente un gran romancero; triste i
hermoso romance, que principia bajo la mirada enamorada
de Luis XIV, i que concluye bajo la austera palabra de
Bossuet.
No voi a contar la vida novelesca de la seilorita de la

Valliere; el panuelo de Berenisa noes un largo relato,
un libro, una crbnica; apenas si, ajitiindolo i estrujandolo
a mi placer, puedo hacer desprenderse un recuerdo i un
perfume de esta distinguida creatura que Mmc. de Sevigne
ha llamado una pequena violeta escondida entre la yerba.
Pienso como un gran escritor do nuestro tiempo: "La Se-
ilorita de la Yalliere es uno de esos nombres que en Fran-
cia siempre conservan juventud i frescura; sin pretender
descubrir en ella nada de nuevo, uno puede darse el pla-
cer de estudiarla un momento.
En Yincennes, i no en Versalles es donde verdadert*

mente principian los amores de Luis XIV con la senorita
de la Yalliere. En Vincennes es donde tiene lugar la f'amo-
sa i encantadora escena de los Ojarawos. En el pequeno
parque vecino de Saint-Mande, es donde el rei sorprende
el secreto de una tranquila e inocente pasion, el primer
latido de un corazon joven, el primer suspifo de un dolor
ignorado de si mismo. Este amor, esta pasion, este dolor,
scran algo mfts tarde, en la realidad i en la liistoria, toda
la gracia, todo el encanto, todo el sentiinionto, toda la
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poesia de las galantes debiliclades de Luis XIY.
Una tarde, en Yincennes, Luis XIY i Beringhen, se

propusieron seguir a las damas de honor do Maclama, que
corrian no se a donde, sin direccion, a la ventura, con la
gracia del amor, riendo, cantando, i no deteniendose sino
para tomar alicnto. Asi llegaron, por los bosqnecillos, con
losvestidos lijeramente levantados a causa de las malezas,
liasta el pcqueno parque de Saint-Maude, al fondo de una
boveda de ojavanzos. Luis XIY no estaba lejos: los pri-
meros atnores del soberano iban a nacer en esa boveda,
entre las llorcs, a los primeros rayos del sol del gran rei.

Se sentaron a la sombra de los ojaranzos; so liabld de
los jentiles liombres que habian bailado mejoren el baile
de la corte. La senorita de Pons se acordaba del conde de
Guiclie; la senorita de Chimerault pensaba todavia en el
marques de Arlincourfc; la senorita de Lucie encontraba
que nada era comparable al baile del conde de Armagndc;
la senorita de la Valiiere'se atrevio a hablar del rei, i no
habld mas que de el, diciendo con una voz temblorosa
que el rei era mui hermoso, mui espiritual, mui jeneroso i
magnffico, agregando que el rei bailaba .comoun semi dios,
i concluyendo por declarer que era digno de un amor ete-
rno... si no fuerarei! El rei que escuchaba, estuvo a punto
de ser descubierto.

Un tiempo admirable, es decir, el tiernpo mas abomina-
ble del mundo, favorecio el final de esta pequena aventura
de los ojaranzos: de repente la lluvia cay6 comb un rayo;
hubo miedo, dispersion, i fue neccsario correr en busoa de
un abrigo; por desgracia, la senorita do la Yalliere cojea-
ba.... un poco con mucha gracia i coqucteria induda-
blemcnte,... pero en fin, ella cojeaba. Se dejo adelantar de
sus companeras, de manera que se encontro completamen-
te sola en el parque; meengano: se encontraron dos!
Luis XIV estaba cerca de ella, sin preocuparse de la lluvia
que se burlaba de la ebiqueta, i fue necesario permanecer
juntos, de grado o por fuerza, liasta la ultima gota del
cliubasco. Kecuerdo habcr leido apropdsito de este en-
cuentro, que Luis XIY enamorado era mui capaz de habcr
preparcido la lluvia i maquinaclo el rayo.
La senorita de la Yalliere tenia mucho miedo, en ese

parque, entre dos simples cortinas de ojaranzos, con seme-
jante jentil hombre que no tenia, a sus ojos, mas quo el
disculpable error de mandar a todo el mundo. Tenia vnie-
do del mal tiempo, de la soledad, de la sombra, del silen-
cio, del rei, de si misma. Luisa principio atemblar; se de-
jd caer sobre un banco do cesped, Uorando, llorando con
el presentimiento de la pena; Luis XIV se inclino hacia
la dama de. honor, i temblando tambien, enjugb las deli-
ciosas ldgrimas que ya se derramaban por el.
La lluvia cesd; los amoves mojados sacudieron sus alas

al mismo tiempo que las avecillas. El rei i la senorita de
la Yalliere tomaron cl carnino del Castillo, cada uno de su

lado, a la dulce claridad de esas bellas estrellas que debiau
iluminar, durante muchos afios, las mas galantes fiestas
de la monarqufa.

Si aquella noche, la corte se hubiera dignaclo dirijir una
mirada curiosa sobrc una dama de honor que entraba a los
departamentos de Madama, talvez habria podido ver en
las manos de la senorita de la Yalliere, un panuelo que no
era suyo, un panuelo ricamente bordado, con las iniciales
del rei. Durante toda esa cruel i embriagadora noche,
Luisa enjugd. mas de una vez su encarnada frente, i sus
ojos llorosos todavia, con ese magnifico panuelo que ella
debia conservar largo tiempo, liasta su ultima pena, hasta
su ultima lagrima.

II.

En el mes de mayo de 1664, pocos dias antes dc la so-
lemne inauguracion de Yersalles, Luis XIV quiso visit.ar
acompahado de su corte, pero sin hacer aparato de su
grandeza, el nuevo palacio de lareyecfa, la nueva mara-
villa.
Mientras que Luis XIY trataba de reconocer no sin

gran trabajo, una por una, todas las magnificencias de su
real morada, acompanado de Colbert, Mansard, Le Brun,

Girardon i Le Fouget, la corte se dispersb por los jardi-
nes, por las grutas, por los Bosqnecillos, por todos los
misteriosos vericuetos de un admirable laberin.to. Los
hombres de Estado i los hombres de gUerra se colocaron
a un lado, cn la escala de las Glen March' s, que. despul's
se llamb Escala do los Jigantes. Los .principles dela Iglesia,
los severos huespedes del sefior de Yersalles, so dirijieron
a la Avenulg de los Filosofos, hablando de las grandes
cosas del cielo i de la tierra. Los bellos espiritus, los poe-
tas, los artistas se ocultaron en medio de las flores i de los
perfumes, en la pequena Provincia de las naranjas. Los
jbvenes i frivolos jentiles hombres desaparecieron en la
espesura. Los pajes del rei i las damas de honor de Mada-
ma se agruparon en la Verde—-Alfombra, sobre esa al-
fornbra de cesped que la mano de Le Ndtre descnvolvib
en los jardin.es de Versalles, para resguardar los bonitos
pies de las paseantes de Yersalles,— preciosa alfombra que
llega hasta las orillas de esa inmensa caseada que se llama
el gran juego de agua.

Que inocente pasaticmpo el de las nobles senoritas de
aquella epoea! En lugar de correr i juguetear en la in-meusidad de los jardines de Yersalles, las damas de honor
trataron de atravesar desdeun cstrcmo al otro de la Yerde-
Alfombra, con la vista cubierta por un panuelo, sin des-
viase ni a derecha ni a izquierda, sin tocar la arena de las
dos avenidas laterales, sin pasar los lhnites, las orillas, el
cuadro florido de' ese vasto cuadro de verdura. Singular
pasatiempo ! Se obstinaron en realizar un capricho impo-sible: por mas que hicieron, se desviaban por aquf o poralia; principiaban de nuevo, avanzaban a pasitos cortados,
i el problema do la linea recta no se resolvia nunca.
La senorita de la Yalliere tratb tambien de buscar la

solution imposible; atb un panuelo alrededor dc su frente,sobre sus ojos, i, cosa estraha ! ese panuelo era el de
la escena de los ojaranzos, el panuelo bordado de Luis
XIV ! Las iniciales del rei se balanceaban en el rost'ro de
la dama de honor: podia decirse que ya llevaba, piiblica-
mente, una cadena, una diadema i una librea.
Los pequeuos pies de la Senorita de la Valliere no ve-

ian' por eso mas que los de sus locas companeras; Luisa
camino tambien sobre las huelias de sus companeras, dio
tantos pasos.en falso, se desvio de la Verde-alfombra con
tan poco tino, que a su vuelta fue saludada entre sus ami-
gas, con mil burlas, epfgramas i clianzorfetas.
—Monsenor! e?clam6 subitamente la Senorita de la

Yalliere, dirijiendose al nuevo ohispo de Condom, que laobservaba con cavitativa tristeza, vos que sois una de las
lumbreyas.de nuestra Santa Iglesia, esplicadmelo que sig-nifica semejante misterio. Os parece imposible, absoluta-
mente imposible, llegar asi, a tientas, siempre rectamente,hasta el fin de esetapiz de Verdura?

—Hija mia! le contesto Bossuet en voz baja, cuando
se es joven, creduln, debil i bonita, no se debe aventurar
en el verde tapiz de la corte, con una venda sobre los ojosi sobre la conoiencia. Se avanza al azar, se vacila, se titn-
bea, se desvfa, se tropieza i se cae, para no levantarse
mas, en el desprecio del mundo.
La senorita de la Yalliere no sabia todavia lo que signi-fic.aba el desprecio del mundo; volvida atar el panuelo so-bre sus ojos i el'.velo sobre su conoiencia; siguio aven.tu-randose en la'Yerde-alfombra, tropezando, i ese camino

debia conducirla hasta las puertas de un eonvento.

III.

El panuelo de Luis XIY, demasiado desplegado en laVei'de-alfornbra de Yersalles, ya no es un misterio paranadio. La Senorita de la Yalliere es para la corte casi una
reina, una reina de un dia, una reina sin corona, pero, enfin, una reinesita que hace temblar i llorar a la verdadera
reina de Francia.
Es necesario hacer justicia a este dulce poder, a esta

amable soberana que durd tanto como un sueno: la seiiori-
ta de la Yalliere no es la favorita de nn rei; es la amante
de un hombre que reina. Ella ama por amar, con tal que
se la ame. Ella no tiene otra ambicion, ni otro orgullo que
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la feliciilad medio oculta por su modestia. Ella es honra-
da, i liasta virtuoso, en medio de los piiblicos desfalleci-
mientos de su virtud. Es jenerosa i no so resigna a vecibir
sino a condicion de poder dav. Sin ser espiritual, tiene el
mas delicado espiritu de la ternui'a. No cs coqueta, i tiene
1111 corazon sencillo i lijero; debil i sin fuerzas para sufrir
cuando ja no se la arne, viviendo, apesar del mundo, en el
fondo de su alma encantadora, donde estd toda su vida; la
sefiorita de la Valliere no tiene nada de una soberana co-

ronada por el capricho o por la pasion de un rei: ya se
parece a una relijiosa, aun cuando ella no piensa en con-
sagrarse a la relijion. Su amor, tfmido, triste, receloso,
medio penitente, parece que siempre lleva un rosario i un
velo negro.

Pocos dias despues de la escena de la Verde-alfombra,
el palacio de Versalles principia a vivir i a njitarse oficial-
mente, rejiamente, con los espectaculos, las estravagancias
i los placeres. Las fiestas de 1664 debiun celebrar, en apa-
riencia la inauguracion de Versalles; pero en realidad,
ellas no eelebraban sino el primer acontecimiento amoroso
del gran reinado; no eran dirijidas, al traves de la pompa
de la etiquetn, sino a los bellos ojos del amor i de la seno-
riia de la Valliere. Las fiestas de 1664 duraron diez dias;
fueron preparadas por Vigarani, que dirijio las mdquinas;
por Lulli, que compuso la miisica; por Benserade, que in-
vento los cumplimientos,; por Molidre, que escribio lii
poesfa galante de la Princesa de Alula. La senorita de la
Valliere representd un rol de la comedia para toner una
ccasion de hablar bien alto de su amor con la ternura i el
espiritu de su personaje. Luis XIV aplaudia con todos los
dulces latidos de su corazon, los bonitos versos de Molie-
re, que eran unalisonja para los nacieutes amores del sobc-
rano de Versalles.
Los prfncipes i los subditos inventaron locuras para

tributar bomenaje a la hero tea de esas reales solemnida-
des. Se tratd de hacer revivir, con la punta de no se que
vara rnajica, todos Iqs persouajes del Ariosto; se trataba
nada menos que de hacer respirar una segunda vida, una
vida real, con la mas poetica fdbula, con el mas fabuloso poe-
made este mundo. El reihabia pedido sencillamente a los
ordenadores dela fiesta una nueva traduccion del Ariosto,
no en verso o en prosa, sino en came i hueso, nada mer.os
que eso, una traduccion que debia dar a la poesia, i de la
manera mas poeticamente visible, una figura, jestos, mira-
da, palabra, vida.
Luis XIV, era el valiente i dejjgraciado Roger, que se

marclniba con sus nobles eompaueros de aventuras al pa-
lacio encantado de Alcina: Roger llevabaese dia, eorno
estraordinario, un traje griego, sembrado de hojas de oio i
de piedras preciosas; Roger tenia el mejor deseo de des-
lumbrar por completo a la bella Anjelica i sefiorita dela
Valliere.
Las cua-tro cdades, las cstaciones i las lioras desem-

pefiaron un soberbio papel en el teatro real de esas magnf-
ficas fantasias. El oro, la plata, el bronce i el fierro sirvie-
ron para forjar coronas i alhajas, que-las cdmicas arrojaban
a la sefiorita de la Valliere por sobre la cabeza del rei i de
la reina de Francia. Las lioras tenia!- para marchar, los
mas bonitos pies de la corte de Versalles: Luis XIV las
abrazo a todas, i mas de un jentil-liombre envidid estaf'eliz
manera de dar la vuelta al cuadrante; al golpe de las doce,
dado por una de ellas, Luis XIV abrazd doce veces esta
hora misteriosa, que era la senorita de la Valliere.

Solo el viento no se quiso tomar el trabajo de lisoniear
al rei, en las fiestas i las lisonjas de que hablo: al fin del
tercer dia, soplo tan mal i tan fuerte, que casi se llevd
todos los placeres de la isla encantada; el viento desempe-
nd el rol do un hablador en esta estravngante comedia de
Versalles. En el momento en que este cruel i singular iin-
portuno se atrevia a sermonear a la cortc de Versalles, pre-
cisamente despues de la representacion de los Impertinen-
tes, el rei preguntd al duque de Orleans.

(iOs acordais de haber visto un mo'ino de viento en el
lugar donde ahora esta la capilla fie mi palacio?
—SI, contesto el duque, el molino ha desaparecido...

pero veo que el viento ha quedado.
El viento que soplaba sobre el palacio debia arrastrar

un dia mucbas cosas i muchns personas; el poder, el jenio,el orgullo, el capricho, cl lujo, la pasion, la poesfa, la glo-
ria, la nobleza, la corona, la reyecfa, el mundo entero de
Versalles!
En 1664, el viento no arrnstr<5 casi nada: arrastrb dul-

cemontc en el follaje de la isla encantada e1 pafiuelo do la
sefiorita dela Valliere, un pafiuelo real. Las dainas do bo-
nor se arrojaron presurosas sobre ese pedazo de batista que
volaba, que voltejeaba en la isla ; talvez lo siguicron vien-
do en el un presajio, una esjreranza, una promesa de la
casualidad ' La sefiorita de Mortemart f'ud la que cojid al
vuelo esc precioso pafiuelo, quo un amor invisible parecia
hacer flotar como una banderola:lo cntregd respetuosa-
mente a la sefiorita de la Valliere, sin duda con ol senti-
miento de no poder todavia haoerlo podazos; las bonitas
manos de la sefiorita de Mortemart ocultaban los garras
demadama de Montespan.
En aquelhermoso ticrnpo, en esc siglo que tuvo la feli-

cidad de descubrir cl pais de lo Tierno, la galanterfa era
una pasion, aun cuando no era el amor. Tenia algo de se-
rio i orgulloso; se mezclaba a los mas graves intereses; to-
caba, con un pliegue de su traje, a las mas orgullosns gran-
dezas del mundo. Esta galanterfa, espiritual, noble i caba-
llcrezca, corria a las aventuras sonriendo al peligro lo mis-
mo que al placer. Ella ocultaba la impudencia a fuerza do
orgullo, i ladebilidad a fuerzS do valor. Eusenaba a vlvir
bien; pero ensefiaba tauibien a morir bien. Era la mojor
ocupacion i la locura mas razouable do la nobleza, de la
fortuna i de la intelijencia. Ella oncantaba, divertia a los
mas grandes rcyes, sabiendo haccrlos llorar cuando era ne-
cesario.
La galanterfa lia sido la primera inspiracion i la prime-

ra ambicion del reinado do Luis XIV. En Vinceuncs i en
Versalles, la galanterfa no se parcec mas que a Ejeria,
murmura., cucliicbea, inspira, aconsoja talvez, en voz baja,
detras deun bosquecillo; en seguida, se presenta en plena
corte, en pleno sol mondrquico: se hacc unapotencia visi-
ble, por mas que trate aun de ocultarse; ella se dcjacoro-
nar de grado o por fuerza, como la senorita dela Valliere;
ella gobierna sin sabcrlo: lleva cl cetro del rei, con la ma-
no izquierda.
Luis XIV se dignd seguir los consejos de osta graciosa

majostad. Principid por emplear mucboamoren su grande-
za, mientras empleaba en ella' mucho orgullo i mucba
gloria.
La lisonja se mezclo a ella, no sin cierto placer para sf

misma: se querfa ser galante, sentimental, languido, pa-
ra hacer mejor la corte al soberano de la galanterfa;
no se penso mas que en arnar i agradar; bubo arrullos
en todos los bosquecillos de Versalles i de Vinccnnes. La
trajedia i la comedia consistieron en ponerse de su parte, es
decivdela lisonja; ellas pagaron sn tributo politico a las
tiernas debilidades del monarca: Moliere lanzb la Prin-
ceza de Elida a los pics do la galanterfa; Eacinc dejo caer
en el pebetero galante de Luis XIV cl bonito ratno do Dera-
nisa, un ramo entero, alejandrinos i madrigales en llor, como
convenia a un gran poeta enamorado. Racine tenia las cos-
tumbres, el gusto, el espiritu i el corazon de su siglo, i ha
amado mucho, lo que vale mas.
Berenisa as una traduccion erotica de una linea de la an-

tigliedad, al estilo de la corte sentimental de Luis XIV; cs
un cuadro de historic miniaturado sobre una hoja dc rosa;
es una trajedia que no debe ser declamada, debo ser gorjea-
da. Esta galante i pequcna obra maestra necesita, no la es-
cena dc un teatro, pero sf la verdura, la sombra i el misterio
del parqu-e de Versalles; Berenisa necesita, no ser cjecuta-
da por actores, sino cantadapor ruisenores.
La corte de Versalles se amoldaba admirablcmcnte aesos

elegantes amoves de comedia, a esas pasiones almibaradas
que lisonjeaban el bien aventurado corazon de Luis XIV.
Los desdrdenes i los arranques dc Eedra, dc Herinonia,
dc Roxana, liabrian infundido tcmor al ainante d» la seno-
rita de la Valliere.
Berenisa, una trajedia dc circunstancias, fue represen-

tada por primera vez en el teatro dul palacio de Versalles.
Alrcdedor del rei, se contaban aloido, toda clase de bisto-
rietas antes de la representacion de este apropos tnijico; se
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atrevian a decir que los cbmicos ibun arepresentar al mis-
mo tiempo Titus i Luis XIV, Antioco i el conde de Guiche,
Berenisa i la Duquesa.de Orleans; se decia que Racine ha-
bia tratado de arrojar un poco de tristeza majestuosa sobre
la fantasma de Maria de Mancini, que Luis XVI habia ama-
do; se decia que el poeta habia apelado a todos los recursos
de su jenio, a los mas deliciosos tesoros de su corazon, a las
mas sutiles delicadezas de su espi'ritu, a los acentos mas me-
lodiosos de la lengua divina, para revelar a la senorita de la
Valliere, en una liccion de teatro, la triste realidad de su
proximo porvenir.

No es dificil adivinar hoi la verdadera emocion, la emo-
cion profunda i terrible con que debib ser recibida la nue-
va traiedia de Racine, en la corte de Versalles, entre esos
espectadores que se acordaban de Maria de Mancini, que
sentian todavia a la duquesa de Orleans, i que ya se apia-
daban de la senorita de la Valliere.

V.

Lanochedela representacion de Berenisa, en un entre-
acto, la senorita de la Valliere se retirb a un pequeno apo-
sento de su departamento, que le servia de oratorio; liacia
algun tiempo ella vonia alii todos los dias a reposar su pobre
corazon en la oracion, en la contemplacion, en una nube
mistica.
La senorita de la Valliere abrid el libro de los aflijidos

quecreen: la Imitation. Ord, olvidb, se consold uninstante,
subid al cielo en un rayo de la gracia cristiana. Por desgra-
cia, un poco deviento mundano cruzo ese hermoso rayo de
lo alto, ese camino lunrinoso de las almas arrepentidas; la
imiijen de un hombre borro shbitamente la grande inuijen
de Dios, iLuisa cayd en el mundo.
La senorita de la Valliere cerro el libro. Sacodeunaca-

jita, algunas cartas que queria leer por la centecima vez a
lo menos. Las doblo una por una, sobre su reclinatorio, sin
temblar, pero no sin ponerse encarnada. Al leerlas se son-
rela; bajaba la vista despues de haberlas leido, corno tra-
tando de retener un recuerdo. Esas cartas le habian sido di-
rijidas a Vincennes, por un amante que se llamaba Luis
XIV.
La senorita de la Valliere revolvio un pequeno mueble

que encerraba sus mas preciosas alhajas. Observo con des-
den las ricas joyas que perteftecian a la querida del rei; pero
observo largo rato, contempld con grandes ojos de nino
sorprendido, algun6s sencillos anillos, un collarcito, un
porta-ramo con algunas flores marchitas, unaminiatura mal
adornada, algunas cosas insignificantes quehabrian causa-
dolastftnaa la ambicion, al orgulloiala coqueteria. Leen-
tre esas insignificancias encantadoras, tomb una pequena
sortija que al instante coloco en uno de sus dedos; beso
llorando esa sortija, i yo creo que en ese misterioso beso
de la senorita de la Valliere, habia un secreto adios que
clla dirijia a su juventud, a su poder i a su amor.
Cuando ya iba a cerrar el muebledelos recuerdos i de

las alhajas, Luisa se turbb; temblb, se puso encarnada i
palida en seguida; buscb, revolvib otra vez el cofre; dib
un grito de dolor al adivinar que una mano celosa, envi-
diosa, implacable, le habia sustraido el pahuelo de Luis
XIV, el panuelo do los Ojaranzos, de la Verde alfombra
i de la Isla encantada!
La senorita de la Valliere"salib del oratorio para ir al

teatro, presintiendo que le sucederia una desgracia. Plai
ciertos presentimientos como los sueuos de que habia un
escritor celebre: a veces, ellos son noticia de lo alto, men-
sajes secretos que el cielo nos envia, para dejarnos adivi-
nar lo que nos es imposible ver u oil-.

VI.

Apesar de la presencia del rei, de la reina, de los gran-
des seiiores, de las grandes damas, de una corte jbven i
brillante, la sala de espectaculo del palacio de Versalles
estabi lugubre aquella noche; alii pasaba algo estrafio en
el fondo de todos los corazones. El silencio mismo de esa

xnultitud que aguardabala aparicion de Berenisa, tenia un

lenguaje misterioso que murmuraba un dialogo de muer-
tos: era el ruido que producian, al pasar por todas las me-
morias, dos sombras, dos fantasmas,. la duquesa de Orleans
i Maria de Mancini.
Durante toda la representacion, el recuerdo de esas dos

mujeres respiraba en cada verso,, en cada suspiro del poe-
ta, una queja, un jemido, un sollozo, algo doloroso que
venia del mundo real. Luis XIV, escuehando a Berenisa,
creyo oir una voz cruel que le hablaba de los arnores des-
graciados de su primera juventud; olvido su grandeza, su
titulo, su rol, su mascara, su propia trajedia del orgullo, i
llorb como el ultimo de los hombres enamorados, a riesgo.
de dejar caer sus lagrimas sobre la frente inclinada de la
senorita de la Valliere. El gran Conde lloraba con el rei;
los mas brillantes i pulidos cortesanos, —brillantes i pu-
lidos como el marmol,—-lloraban tambien; solo las damas
de honor no lloraban: envidiaban talvez el infortunio i
abandono de Berenisa !

(Continuara.^

SAMTA LUCIA.

Quien job roca de Huelen! al contemplarte
Bajo ese cielo de zafir sereno
No te proolama, de la envidia ajeno,
Grande, sublime inspiracion del arte?

Feliz el pueblo fue, cuando alii alzarte
Te miro en el oriente. De tu seno

Un poenia brotcrde encantos lleno
I el poeta se inspiro para cantarte.

Ohra grandiosa que no tiene nomhre
En las bellas creaciones, tu memoria
Hariise iumortal eon tu renombre.

Santiago en tu penon leera su liistoria;
Dios "alii se leera, despues el hombre;
I escrito alia entu cima: "Al pueblo gloria.

Rodolfo A. Echevbrria.
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