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INTRODUCTION.

I.

Cuando la opinion se habia manifestado tan espont&nea i tan
unanime en favor de la idea de erijir nna Estdtua a Bello—idea
(pie habia entrado con buen 6xito en la fase decisiva de su realiza-
cion—la "Academia de Bellas Letras no podia dejar de tomar
parte en £sta, i de tomarla en conformidad con su caracter, sus

tendencias i sus recursos.

Asociacion literaria que considera la literatura como la espresion
de todos los intereses, todos los sentimientos, todas las opiniones,
todos los conocimientos i todos los sistemas de una sociedad i de

una dpoca, la "Academia de Bellas Letras, al ver que Chile, por

la voz i la cooperacion de todos sus bombres, viejos o jdvenes, i
de todos sus grupos politicos, antiguos o modernos, se decidia en-

tusiasta a rendir un homenaje, tan merecido como bonroso, al
ilustre literato—pues mui pocos hai a quienes, mejor que a Bello,
pueda, con justicia, darse este nombre en su mas lato i noble sig-
nificado;—-la "Academia de Bellas Letras, quiso llevar su contin-
jente a la ereccion de la Estatua, del modo i en la bnica forma que,

correspondiendo a su instituto, fuesen dignos del sabio i del poeta



VI.

que ha dejado tan luminosa huella en la historia de America i la
de Chile, i lo fuesen tambien de la atencion delos lectores chilenos
i americanos.

De alii, el motivo, el plan, los pormenores i la publicacion de
esta obra.

II.

Destinada por la "Academia de Bellas Letras a ser yendida
en beneficio del fondo de.suscricion de la Estatua, esta obra no

podia consagrarse si.no a los objetos utiles, fecundos, variados
aunque intimamente relacionados entre si, a que ella aparece con-

s agrada.
Queribndose rendir culto a las ciencias i a las letras americanas

en una de sus mas jenuinos reprellntantes, el camino, el vehiculo
i la meta de su viaje, estabau clara i precisamente designados, por
la naturaleza de las cosas, a la Academia de Bellas-Letras.

Su obra debia contener .conceptos jenerales i nociones especiales
de ciencia, puesto que se trataba de reconocer i premiar m6ri.tos
cientificos; debia exhibir, en su conjunto, grandioso aunque en

apariencia contradictorio, a nuestra America, no -huyendo. tampoco
de mostrar personajes i caracteres particulares, puesto que se tra-
taba de uno. cle los mas preciosos tipos en que ella se kamodelado;
debia contarla vida i enumerar los titulos, liaciendolos estimar en

lo que cada uno de ellos vale, del gran l-iteratd; debia mostrar los
resultados de su ensenanza, recordando algunos de los principales
alumnos del gran maestro, puesto que se trataba de justipcar i
acentuar el tributo de admiracion que se le rinde; debia dar a co-

nocer, renniendo las formas i reduciendo los aspectos cuanto mas

fuese posible, a Chile, en la actualidad, puesto que se trataba de
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glorificar a un heroe fie la intelijencia i el valor <le esa glorifiea.
cion depende, en gran parte, del grado de progreso que ha alcan-
zado el pais que, para honra propia, sabe emprenderla i llevarla a

cabo; debia atraer i ensenai*, satisfaciendo las aspiraciones de la
imajinaeion i las exijencias de la razon, puesto que se trataba de
pedir al publico su aplauso i sn cooperacion para poder llevar al
noble proyecto una ofrenda (jne no desdiga ni de la corporacion en

nombre de quien se liace ni del pueblo ilustrado a quien se pide.

III.

(iHasta qud grado se hayan realizado propdsitos tan variados i
lines tan dificultosos?—Atane decidirlo a los lectores, quienes, de-
cidiendolo, podran tambien dar aliento para que, en las rejiones 1
en las empresas de la intelijencia, se siga empleando uno de los re-

sortes mas eficaces en las de la industria i del comercio: la aso-

ciacion que atrae, junta, coordina i hace converjer a un solo pun-

to, sin destruir, por eso, la independencia i la espontaneidad indi-
virluales, los esfuerzos i las voluntades de muchos liombres.

Lo que hoi se intentacon un fin laudable, i en un campo estre-
cho, puede repetirse, dando mas amplitud al horizonte i liaciendo
valer resortes mas numerosos i potentes, en circunstancias diferen-
tes i mas propicias.

IY.

Ciencia i Letras, como partes de ese ihunclo luminoso e infinito
que se llama la intelijencia; Chile i Bello, como representantes de
esa gran patria nuestra que se llama Sud-America; realidad i poe-
si a, como fascinadores aspectos de ese sol que se llama verdad;
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lie aht el resumen de esta obra que la "Aeademia de Bellas Le-
tras, por la variedad de asuntos i por la diversidad de autores,
lia proprendido, en cuanto el tiempo i la dificultad del intento lo lian
permitido, a liacer digna del publico ilustrado a quien va diriji-
da i del objeto patridtico i literario a que estii consagrada.

Ociubre 19 de 1873.

M. A. Matta.
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DON ANDRES BELLO.

El americano eminente a cnya memoria esta declicado est< libro
nacio en Caracas el 30 de noviembre de 1780.

La inmediacion a la Europa, a lo, Estados Unidos i a las Anti-
lias inglesas, francesas i holandesas liabia producido en la capital
de Venezuela un movimiento inftie||ual que la liacia ocupar un lu-
gar distinguido bajo este aspe.cto entre las cirrdades principales de
la America esjianola.

A pesar de las desventajas de una contestura debil, el joven Be-
llo supo sacar de estas circUnstancias favorables el mayor prove-
cho para cultivar sn entendimiento.

Habia recibido de la naturaleza facultades tan privilejiadas, que
le ponian en aptitud de comprender i profundizar los diversos ra-
mos del saber humano, i una aficion tan decidida al estudio, que le
lracia superar todos los, obstdculos para satisfacerla.

Sin embargo, don Andres Bello, como hornbre verbjico i agra-
decido, se complacio siempre en declarar que liabia tenido la bue-
na fortuna de recibir una iustruccion superior a la que los jovenes
hispanos-americanos recibian comunmente, i en reconocer la in-
mensa cleuda de gratitud que debia a los ilustrados profesores que
le iniciaron en los rudimentos de las letras i de las ciencias.

Justo es entdnces que, como Bello lo practicaba, no separeinos
del discipulo que los honraa los maestros que le formaron.

Don Andres Bello estudio, con perfection el idioma i la literatu-
ra latina, primero bajo la direction del mercenario frai Cristdbal
de Quezada, humanista que sobresalia por la erudition i el buen
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gusto, i en seguicla bajo la de don -Jose Antonio Montenegro, que
versificaba-con faoilidad i elegancia, tan-to en la lenguade Cervan-
tes, conio en la de Ciceron, el m'ismo cnyo elojio puede leerse, i
cuyo retrato puede verse en el Rpsiimei} dn la Historia Antigua de
Venezuela por don Rafael Maria Baralt; el frances bajo la de don
Luis Ustariz, quien, junto con su digno hermano don Javier, se-
gun -io refiere el liistoriador citado, fue notable «por su elevada
clase, su instruction, i mas tarde por su valor i virtudes patriot!-
cas»;' la filosofia, la aritmetica, el aljebra i la jeometria bajo la
del presbitero don Rafael Escalona, quien, en union de! presbitero
don Alejandro Echesuria, segun el autor antes mencionado, cedes-
truyo elperipato en Venezuela, leyendo los primeros cursos de fi-
losofia moderna)); el ingles sin otros guias que una gramatica iun
diccionario.

Bello consideraba el aprendizaje de estos ramos, no conio un
fm, sino solo conio un medio de enSancliar sus conocimientos.

Asi devoraba, puede decirse, los libros en latin, en castellano, en
frances i en ingles que caian en sus manos.

Apenas contaba once anos de. edad, cuando las comedias famo-
sas de don Pedro Calderon de la Barca causaban ya sus delicias.

Habia en Caracas una t ienda en la cual se. vendian a real el

ejemplar las producciones clramaticas de aquel portentoso in-
jenio.

El nino Bello empleaba en comprarlas la mayor parte del dine-
ro de que podia disponer.

1110 solo leia i releia los brillantes i conceptuosos versos del
vate espanol, a veces sin penetrar bien su sentido, sino que ademas,
los aprendia de rnemoria,. i solia declamarlos delante de su mad-re,,
que se divertia muclio oyendole.

El padre Quezada, que' desempenaba el cargo de bibliotecario,
liabia procurado enriquecer la bibliotoca del convento cuanto liabia
estado a sus alcances.

Bello, con permiso de su maestro, pasaba mucbas boras en

aquel santuario de la' sabiduria, buscando anheloso conio recibir
las lecciones de tantos niaestros ilustres de todos los tiempos i de
todos.los paises.



En su vejez, reftrdaba con miniiciosos detnlles las variadas i
profhndas impresiones que le habia causado la lectura de distintas
obras que conocio entonces por la primera vez, i entre otras, la del
Injenioso Hiclalgo don Quijote de la, Maneha.

La adquisicion del idioma frances le hizo trabar intimas rel.acio-
lies, por decirlo asl, con los clasicos mas insignes de tan fecunda i
rica literatura.

Merece melicionarse el principal motivo que tnvo para apren-
der por si solo el ingles, 'porqne ese motivo manifiesta cual era la
seriedad de su esplritu.

Las cuestiones filosoficas excitaban en el mas alto grado su in-
teres.

Esto le hacia desear vivamente el leer el Ensayo de Loclte solve
el entendimiento humano.

Apenas bubo adquirido los rudimentos mas elementaleS de la
lengua inglesa, emprendio con el diccionario al lado la traduction
de la obra que ansiaba* tanto conocer.

La curiosidad que desperto en su espiritu el encadenamiento de
los raciocinios del celebre pensador sostuyo la constancia de
Bello para llevar a remate una tarea tan. snmainente piolesta.

Don Andres Bello acabo de perfepcioiiar sus conocimientos
asistiendo a una academia literaria que los liermanos Ustariz lia-
bian establecido en su casa, cuyas. puertas. abrio al joven el lauda-
ble i ejemplar empeno con que se dedlcaba al estudio.

En aquella docta reunion, hallo nuestro protagonista suficiente
estimulo pare, ejeivitar la pluma escribiendo prosa i verso.

Efectivamente, leyo a los socios congregados, o sometio a la
censura particular do algunos de ellos, diversas composiciones que
merecieron sus elqjios.

De aqui resulto que Bello fuera mui estimado por ellos.
Don Luis Ustariz, que era Sombre de posicion, habia cobrado

al joven un afecto especial.
Habieiido por entonces la corte de Madrid autorizado al gober-

nador de Venezuela, don Manuel de Guevara Vasconcelos para (pie
organizara la planta de empleados de su secretaria, Ustariz soli-
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cit6 calorosamente que su joven, amigo ocupara uno de los nuevos
empleos.

Bello seguia a la sazon los estudios exijidos para la profesion
de abogado, que babia sido la de su padre, i los necesarios para

'la de medico, a que tenia vocacion.
Aunque su familia era medianamente acomodada, no podia de-

cirse que la posicion pecuniaria de ella fuera lo que se califica de
bolgada.

Don Andres Bello comprendia perfectamente que no trascurri-
ria muclio tiempo sin que se viera en la precision de poseer recur-
sos propios para proveer a su subsistencia.

Esta consideration le hizo aceptar gustoso el proyecto de su
protector Ustariz.

Gomo se presentaban diversos aspirantes para los nuevos em-

plos, el gobernador Vasconcelos resolvio someter su idoneidad a
una prueba practica.

Bello manifesto en aquel certamen una superioridad incontes-
table sobre todos los demas concurrentes.

Sin embargo, el gobernador "Vasconcelos .le asigno solo el se-
gundo de los empleos; pero le declaro con franqueza que si obra-
ba asi, era, no porque desconociera su mbrito, sino por no desai-
rar a un oticial invalido, cargado de anos i de servicios, que habia
estado desempenando por largo tiempo el primer empleo de la
secretaria.

A causa de la condicion de este primer empleado, Bello tuvo
que echar sobre si' toda la tarea de la oficina, que era bastante la-
boriosa.

Esta carga de trabajos le oblig6 a cortar sus estudios profesio-
nales, pero no los literarios, a los cuales destinaba el tiempo que
le dejaban libre las ocupaciones administrativas i las distracciones
natu rales de la juventud.

Sus composiciones en prosa i verso continuaron siendo miri
aplaudidas por los literatos caraquenos.

I debe saberse que la aficion a las letras, 16jos de disminuirse,
se babia aumeiitado en aquella ciudad.

A la tertulia literaria de los Ustariz, babia venido a agregarse
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la de don Simon Bolivar, jbven solo dos afios i medio menor que
Bello, el cual empunaba a la sazon el cetro de la moda con tanto
brillo, como poco mas tarde debia empunar la espada de la li-
bertad.

Don Andres Bello liabia logrado conquistarse con las produc-
ciones de su preclaro injenio en aquellas ■sociedades escojidas una
position envidiable.

Su conversacion era variada e instructiva.
Leia o recitaba con el mayor arte sus propias. composiciones o

las ajenas.
Hacia acerca de las unas i de las otras las observaciones mas

exactas, en las cuales lucia la sensatez de su criterio.
Afortunadamente han llegado liasta nosotros dos de las compo-

siciones posticus que entonces salieron de su pluma, i digo afortu-
nadamente porque ellas proporcionan dos pruebas practicas para

patentizar que la reputation de que Bello. gozaba en Car&cas esta-
ba mui distante de tener los misinos fundamentos que la que sue-
le concederse a los vates de las ciudades de las provincias atrasa-
das, o lo que todavia es peor, de las colonias.

Las piezas a que aludo son la oda A la Nave, feliz imitation de
aquella de Horatio 0 navis referent, i el soneto A la Victoria de
Bailen, production verdaderamente clasica en la buena acepcion de
la palabra, que Bello compuso . mitiitras se repicaban en Caracas
las campanas para celebrar la noticia de la victoria obtenida por
los espanoles contra las tropas del emperador Napoleon I.

Tal era la situacion personal de Bello, cuando, a consecuencia del
trastorno producido en - la Peninsula por la invasion de las tropas
francesas, estalld en Caracas el 19 de abril de 1810 el movimiento
revolucionario que reemplazo por una junta gubernativa compues-
ta de criollos al presidente-gobernador que rejia el pais a nombre
de la metr6poli.

Aunque B?llo no liabia tenido ninguna intervention en los pre-
parativos de tan trascendental e importantisima medida, como por
una parte estaba mui distante cle haberla recibido con dnimo lios-
til, i como por otra sus conocimientos administrativos eran irrem-
plazables, el nuevo gobierno se apresuro a ofrecerle el cargo de se-
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cretario, que clon Andres acepto i desempeno con el celo i acierto
que acostumbraba manifestar en el ejercieio de estos empleos.

La junta gubernativa, al mui poeo tiempo de haberse instalado,
determino solicitar la protection de la Inglaterra.

Para conseguirlo, envio a Londres en junio de 1810 una comi-
sion diplomdtica formada de don Simon Bolivar, don Luis Lopez
Mendez i don Andres Bello.

Estos tres sujetos llevaban iguales poderes; pero. por un conve-
nio privado entre ellos, i a propuesta de -Bello, acordaron que este
desompenara las funciones de secretario, que tocaban a el .mas bien
que a sus colegas, en primer lugar, porque era mas joven que

Lopez Mendez i de menos categoria que el coronel Bolivar, i en

segundo, porque tenia, mas practioa en las operaciones de rediceion
i d'e oficina.

Como babrian debido presumirlo, dadas las circunstaneias, esta
negociacion no produjo el resultado quelospatriotas venezolanos se
hab'ian lizonjeado de alcanzar.

Tan luego como se convencio de ello, Bolivar regreSo a Caracas
para satisfacer el deseo que esperimentaba de tomar una parte
mui activa• en los graves sucesos de que era teatro su pais.

Lopez Mendez i Bello permanecieron en Londres como ajentes
de Venezuela, desplegando la mas laudable dilijencia para ejecu-
tar cumplidamente, a pesar de la escasez de recursos i de la difi-
cultad de la situation, los varios encargos que se les liicieron.

La completa reconquista de Venezuela llevada a cabo en 1812
por las fuerzas realistas, redujo a Lopez Mendez i a Bello al esta-
do mas aflictivo i acongojador.

En lo sucesivo, ya no iban a percibir los sueldos que el gobierno
revolucionario les babia asignado.

I como estos sueldos babian sido mui cortos, i ademas liabian
sido pagados con irregularidad, los dos estaban agobiados de
deudas.

Lopez Mendez fu6 reducido a prision como deudor moroso.
Bello se salvo de correr igual suerte por la jeuerosidad de un

sastre que se compadecio de la angustia en que le veia.
Sin duda era muclio salvarse de la prision, pero no era todo.



Bello tenia que proveer, no solo a su manutencion personal, si-
no tambien a la cle su mujer ona Ana Boyland, con quien liabia
contraido matrimonio por aquel tiempo, i a la de un nifio que fue
el primer fruto de esta union.

Afortunadamente, lrabiendo consultado a Blanco \Vliitte, el fa-
moso redactor de El Espanol, este ledi<5 elacertado consejo deque
procurara ganar la vida dando lecciones privadas de castellano,
idioma que estaba a la moda en Ing'laterra.

Merced a este arbitrio, don Andres Bello pudo colocarse en una
situacion excesivaniente modesta, pero a lo menos llevadera.

El credito que adquirio • en el ejercicio de esta profesiou hizo
que luera recomendado al secretario de estado sir Willams Hainil-
ton, quien le conlio el cuidado de preparar a sus liijos para incor-
porarse en la universidad.

Este acomodo mejoro notablemente la condicion de Bello.
Tuvo la bueiia suerte de mantenerse en el liasta 1.822, ano en

que el ministro plenipotenciario de Chile en Londres don Antonio
Jose de Irisarri le llanro a desenrpenar el cargo de su •secretario
interino.

Aunque Irisarri fue reemplazado algo mas tarde por don Ma-
riano de Egana, Bello continuo sirviendo por algun tiempo el mis-
mo empleo liasta que en 1824 lo dejo por un disgusto personal
con el jefe de la legacion, a quien, a pesar de esto, conservo una
grande amistad, la cual, en vez de debilitarse, debia acrecentarse
con los'anos.

Bello se hizo ent6nces cargo de la secretaria de la legacion deo o

Colombia, primero a las ordenes de don Manuel Jose Hurtado, i
en seguida, a las del poeta don Jos^ Fernandez Madrid.

Don Simon Bolivar, su antiguo camarada, cubierto de gloriosos
laureles, i quehabia merecido el titulo de libertador de la mitad del
continente hispano-americano, era a la sazon presidente de la con-
federacion que se habia compiles to con los reinos de Venezuela,
Nueva Granada i Quito, trasformados en republicas.

Habria sido de pensar que esta circunstancia fuera propicia para
Bello.

Sin embargo, sucedio precisamente todo lo contrario.
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Don Andres manifesto siempre el mas elevado concepto de las
brillantes calidades que adornaban a Bolivar, iaun pudiera decirse
admiracion.

Destinb a cantar la gloria del beroe de Colombia el final del
segundo fracmento de la composition denominada Alocncion a la
Poesia, el cual aparecio el ano de 1823 en La Biblioteca America-
na, tomo 2.° numero 1.°.

Entre otras alabanzas, did a Bolivar el calificativo de "jtiiio
tutelar de la independencia amerieana en la analisis del Canto a
la victoria de Junin, debido a la pluma del poeta don Jose Joaquin
Olmedo, analisis que Bello ins.erto el ano de ] 826 en El Repertorio
Americano, tomo 1.°.

Compuso ademas por entonces el Rimno a Colombia, que, aun-

que solo fue dado a la estampa alia por el ano de 1861, debio ser

probablemente conocido de Bolivar, p lies to que Bello se lo de-
dico.

A pesar de todas estas demostraciones de entusiasmo, parece

que Bolivar, cuya soberbia lrabia crecido a la par que su gloria,
consideraba que Bello no le tributaba todo el acatamiento que
creia merecer.

Hubo ademas uu cliisme que acabd de enemistar contra el
secretario de la legation de Londres el ammo del presidente de
Colombia.

Se aseguro a Bolivar que Bello Labia tolerado sin protestar que •

se murmurase del libertador en su presencia.
Desde entonces, Bello empezo a esperimentar desaires de su go-

bierno.
A1 fin recibio uno que liizo desbordar su indignation.
Habiendo determinado el presidente de Colombia organizar de-

finitivamente el cuerpo cliplomatico de la republica, no conservb a
Bello en el empleo cle secretario de la legacion de Londres, que
este Labia desempenado con el mayor acierto por largo tiempo.

En compensation, Bello recibio el diploma cle c6nsul jeneral en
Paris, i la promesa de ser nombrado encargado cle negocios en

Portugal, cuando la corte de este reino consintiera en recibir un

ajente colombiano.
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Lo primpro importaba ana verdadera e incalificable posterga-
cion, porque el empleo de secretarioen Ldndres era superior al
de consul jeneral en Paris; i lo segundo una burla rnui poco deli-
cada, porque no Labia ninguna probabilidad de (pre el gobierno
portugues reconoeiera proximamente la repiiblica de Colombia.

Conforme a lo que reclamaba su dignidad, Bello contesto a esta
ofensiva proposicion con la renuncia del coiisulado jeneral, i eon
la negativa de aceptar la problematica legacion a Portugal.

Es esta la oportunidad de tratar sobre una imputation calum-
niosa con (pie se acriniino a don Andres Bello, i (pie le causd los
mas amargos siusabores.

Se recordara que el alio de 1810 servia el cargo de secretario de
la gobernacion de Caracas.

Por entdnces muclios de los vecinos mas conspicuos de aquella
ciudad tramabau un trastorno politico que diera por resultado la
creation de un gobierno que, antique bajo la dependencia
de la metropoli, estuviera formado de criollos, esto es, de espafio-
les nacidos en America.

Alguien denuncio al gobernador del reiilo don Vicente Empa-
ran esta conspiration que debia estallar del 1.° al 2 de abril>
i en consecuencia,1 diclio gobernador dicto algunas medidas que
aplazaron, pero que no abogaron el movimiento.

No falto quien supusiera que uno <1e los denuntiantes podialiaber
sido Bello que servia la secretaria de la gobernacion, i el cual
juntamente cultivaba relacioiies intimas con algunos de los prin-
cipales conjurados.

Seinejante presuncion, completamente vaga e injustificada, no re-

posaba sobre ningun l'undamento positivo.
Era uno de tautos rumores <pie solo tienen circulation por un

dia.

La revolution tuvo lugar en Caracas, como se sabe, el 19 del
• •>

mencionado mes i ano.

La calmnnia que se Labia levantado contra Bello era tan des-
nuda de razon, que los misnios promotores del movimiento a

quienes se pretendia que el Labia traicionado le nombraron suce-
sivamente, apenas estuvieron triuufantes, para dos cargos de la

3
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mayor confianza, desigiiandole para secretario de la junta guber-
nativa, i despues para que formara parte de la comision enviada
en solicitud de la proteccion ingdesa.

Posteriormente don Andres Bello fue por algunos anos secreta-
rio de la legacion de Colombia en Londres.

Hasta el ano de 1827 en que Bello renuncio este emp'lep por
los motivos que lie mencionado, nadie que yo sepa liabia recorda-
do la acusacion, enteramente desautorizada, que se liabia formula-
do contra el en los primeros dias de abril de 1810.

Desde antes de la revolution, liabia en Caracas un rpedico con
pretensiones de literato, cuyo nombre era don Jose Domingo Diaz.

liabia este compuesto una memoria sobre una fiebre epidemica
del valle de Aragua, i un m onologo en verso puesto en boca de
Luis XVI al salir para el cadalso.

Don Andres liabia cometido contra Diaz el crimen de sostener

que el leuguaje de la memoria no era puro, i de negar el valor
poetico del monologo.

Diaz liabia cobrado muclia ofensa por anibas criticas.
Despues.de la revolution, cesaron de liallarseen contacto nias o

menos inmediato.
Bello liabia ido a tijarse en Ingiaterra, mientras que Diaz per-

maiiecia en su patria, donde abrazo con un ardor que rayaba en
fanatisnio la causa de la metropoli.

Refujiado Diaz en Madrid despues del triunfo de sus conciuda-
danos, did aluz en 1829 una obra titulada Recuerdos sobre la Re-
belion de Caracas.

Es este un libro escrito con ponzona, mas bien que con tinta
cpie contiene una diatriba fnriosa contra los patriotas venezo-
lanos.

Diaz, que era un honibre de pasiones rencorosas, no liabia olvi-
dado el agravio que las ..criticas de Bello liabian inferido a su amor
propio de litdrato. Asituvo buen cuidado de consignar en su obra
como un liecbo positivo la especie que en ptro tienipo babia cir-
culado de que Bello babia denunciado al presidente Emparan la
conspiration en que el niismo Bello liabia tornado parte.

Poco despues don Mariano Torrente, que tomo por guia Los

\
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Recuerdos sobre la Rebelion de Caracas para liacer en la Historia de
la Revolucion Hispano-Americana el resumen de los sucesos de
Venezuela copiocasi al pie dela letra la calumniosa acriminacion
contra Bello; como casi todas las demas inexaetas o exajeradas
aserciones de Diaz.

A la verdad no debe causal- estraneza que procediera con esta
vituperable lijereza un escritor tan fanatico i atrabiliario como
Torrente; pero si debe causarla que le haya imitado don Jos6 Ma-
nuel Restrepo, repitiendo la misrna falsa asercion en la Historia
de la Revolucion de la Rep ublica de Colombia, edicion de 1858,
parte '2, capitulo 2, apesarde que en su obra aplica repetidas veces
al alitor de los Recuerdos el calificativo de caluniuiador.

Restrepo liabria debido tanto menos 1 nicerse complice de seme-
jante maledicencia, cuanto que para absolver a, Bello de tan in-
justa acusacion bastaba tener presente la confianza que los re-
volucionarios de Caracas liabian depositado en el por tantos anos
desde el mismo 19 de abril de 1810.

Lo cierto fuAque ni Bello tuvo participacion en los preparativos
de la revolucion, ni muclio menos los denuncio.

He considerado oportuno tocar aqui el punto mencionado, por-
que quiza alguien pudiera presumir que la mala voluutad mani-
festada por Bolivar a Bello traia su orijen del liecbo a que he
aludido.

La causa de la frialdad que se establecio entre aquellos dos liom-
bres eminentes fue la que lie dicho, i no otra.

El Libertador, no solo lo reconoce asi, sino que ademas procla-
ma los meritos de Bello en una carta que dirijio a don Jose Fer-
nandez Madrid desde Quito con fecha 27 de abril de 1829, cuando
supo que Bello agraviado habia renunciado el consulado jeueral
de Paris, i se disponia a venirse a Chile.

Es este un documento tan decisivo en el asunto, que creo indis-
pensable insertarlo integro.

"Ultimamente se le han mandado tres mil pesos a Bello para
que pase a Francia, i yo ruego a Ud. encarecidamente que no deje
perder a ese ilustrado amigo en el pais dela anarquia(Chile). Per-
suada Ud. a Bello que lo menos malo que tiene la America es Co-
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lombia; i que si quiere ser empleado en este pais, que lo diga, i se
le dara un buen destino. Su patria debe ser preferida a todo, i el
digno de' ocupar un puesto mui importante en ella. Yo conozc'o la
superioridad de este caraqueno, contemporaneoinio. Fue mi niaes-
tro cuaudo teniamos la misma edad, i yo le amaba con respeto. Su
esquivez nos liatenido separados en cierto modo, i por lo inismo
deseo reconciliarnie, es iecir, ganarlo para Colombia.))

Bello no estaba va en Europa cuaudo tuvo noticia de esta co-
niunicacion del presidente de Colombia.

Ya que lie dado un rapido resumen de la vida politica d,e don
Andres durante su residencia en Londres, parece necesario, antes
de seguirle a Chile, liacer otro tanto con su vida literaria.

A pesar de que Bello liabia debido destiuar mucho tiempo a las
tareas cle.la oficinai de la ensenanza, i de que Labia estado mui
distante de abstenerse siempre de las distracciones. soeiales, tan
numerosas i variadas en las grandes ciudades europeas, liabia sa-
bido proporcionarse.oci.os para el cultivo intelectual.

Aprendio desde luego el griego, el italiano, el portug'ues i el
provenzal.

Escusado parece advertir que no se limitd como otros a apren-
der las reglas de las granniticas de estos idiomas i a hojear sus
diccio'narios,. pues si se intereso por adquirir su couociiuiento,
fue para leer en el orijinal las obras de los principales auto-
res que liabian escrito en ellos. „ .

H izo estudios mui paCientes acerca del orijen i trasformacion de. •

la Iengua castellana.
Examino con gran detencion los moiiiunentos mas antiguos de

la llteratura espanola.
Como las tendencias de su espiritu le llevaban a indagar la ra-

zon de las cosasj las investigaciones tilolojicas le obliga.ron a. tijar-
se en las operaciones del eutendimiento liumauO, i le impulsaron a
meditar acerca de las doctrinas sicolbjicas de los filosofos fran-
ceses, i mui en especial de los iugleses, a quienes daba la pi'eferen-
cia.

Durante los diez i oclio anos que vivid en Ld'ulres,pasd niuchas
horas diarias en las bibliotecas, i tratd a gran numero de liombres
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eminentes bajo diversos aspectos, sacando el mayor proveebo de
est,as lecturas'i de estas cenversaciones.

En el perlodo de su existencia de (pie voi tratando, don Andres
Bello 110 se limito a aprender, sino cpie ademas compuso escritos
mui notables en prosa i verso, i ami did a liiz algunos.

Deseoso de contribuir a la ilnstracion de las nuevas repiiblicas
bispano-americanas, se asoeio eon don Juan Garcia del Rio para
barer aparecer una, revista que lleuase este objeto.

Tal f'ne el orijen de La Biblioieca Americana, de la cual salid a
luz el aiio de 1823 el torno, 1, i la primera entvega del segundo,i
de LI Uepertori.o Americano, del cual nlejmzaron a salir cuatro to-
mos desde octubre de 1826 liasta agosto de 1827.

Don Andres Bello fue uno de los mas activos colaboradores de
estas dos revistas o colecciones.

Hizo para ellas gran numero de traducciones o estractos.
Merece notarse que muclios de estos artlculos se refieren a las

cieueias fisicas i naturales, lo que mauifiesta que Bello no liabia
concretado su atencion solo a los estudios literarios.

Esto puede servir para esplicar la solidez de juicio que llego a
alcanzar su privilejiado entendimiento.

Bello inserto ademas en La Biblioteca i en EL Repertorio varias
composiciones orijinales. . \

Las en verso fueron dos largos fragmeutos de un poema titu-
lado America, que- minca llevd a termino, en los cuales se entonan
las alabtmzas. de los pueblos e individuos americanos que . mas se

distingueron en la guerra de la independencia; La vlgricultura de
la Zona Torrida, otro fragmento del mismo proyectado poema; i
la traduccion de una parte de Los Jardines de De 11 ,

Todo el que lee las dos silvas relativas a la guerra (le la inde—
pendencia, i la relativa a la Agriculture/, de la.Zona T6rrida, advier-
te facilmente 'la marcada influencia que ejercian sobre su autor bis
producciones de Horacio i Virjilio, i mui en especial las del insig-
ne poeta espanol don Manuel Josb Quintana, que a la razon era
sumam ente aplaudido.

La silva a la Agrieultura de la Zona Torrida es mui conocida, i
liasta abora mui gustada en Espana.
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Entre Ins articulos orijinales en prosa, Ins (le merito mas solvre-
saliente sonlos que llevan los siguientes titulos: Indicaciones sob re
la conveniencia (le simplified)- i reformar In ortografla en America,
que escribib en union con don Juan Garcia del Rio; Que cliferencia
hai entre las lenguas griega i latino, por una parte, i las lenguas ro-
rnances por otra en cuanto a los acentos i cantidades de las silabas,
i que plan debe abrazar un tratado de prosodla para la lengua cas-
tellana, en el cual se Indian indicadas algunas de las doctrinas
que liabia de desenvolver mas tarde en la Ortolojia i Metrica; Uso
antiguo de la rima asonante en la poesla lati.ua de la media edad
i en la francesa, i observadiones sobre su uso rnoderno, en el cual
espuso heclios i razonamientos que han atraido la mas seria con-
sideracion de los eruditos; Etiinolojla de los sustantiuos nadie i na-

da; i diversas apreciacioues de obras, como las poeslas de don Ni-
casio Alvarez de Cienfuegos, La Literatura del Mediodia de la
Europa de Sismondi, La Victoria, de Junin de don Jose Joaquin
Olmedo, Historia de la Reuolucion de Colombia de don Jose Ma-
nuel Rest.repo, primera edicion, las poesias de don Jose Maria
Heredia, la traduccion de las poesias de Idoracio por don Fran-
cisco Javier de Burgos, la Historia de la Conquista de Mejico por
el indio Chimalpasin, la Coleccion de los Viajes i Des'cubriinientos
que lucicron por mar los espanoles desde fines del si'qlo XV por
don Martin Fernandez de Favarrete, tomos 1 i 2, i otras much'as
de mbnos estension e importanpia, todas las cuales- manifiestan la
variedad de lecturas a que Bello se dedicaba.

Ademas, nuestro autor escribio durante su residencia en Ingla-
terra otras obras, algunas de largo aliento, que solo publico mu-
clios afxos despues, o permanecen basta ahora ineditas.

Voi a enumerar las principales.
Gran numero de poesias sueltas de distintos jAneros, muclias de

las cuales se han perdido, i otras se dieron a luz por primera vez
el ailo de 1861.

Una traduccion en octavas reales de los catorce primeros cantos
del Orlando Enamorado compuesto por Mateo Maria Boyardo i
reliecho por Francisco Berni, siendo las introducciones de c ada



canto orijinnies del traductor. Esta obra solo fue dada a la estam-
pa en 1862.

Un libro escrito en ingles sobre la Oruniea da Tarpin, de que
Bello ba insertado un estracto en las Observaciones sobre la Hlsto-
ria de 'la Literat-ura Espanola de Tichior, publicadas en 1853 i
1854.

Una restauracion de .El Poema del Old, mediante correcciones
evidcutes unas, probables otras, injeniosas todas, i los comentarios
filoloficos, historicos, literarios i filosoficos-sobre este antiquisimo
i eurioso documento mui dificultoso de eomprender i mui adulte-
rado por la, accion combinada del tiempo i de la ignorancia.

Es el inencionado un trabajo del mayor iuteres que liabria lion-
rado al mas paeiente i sagaz de los ernditos alemanes.

Bello publico solo algunos lijeros estractos de esta obra colosal
en linos artlculos que inserto en El Arancano en 1834 i 1841/i en
las Observaciones sobre la IJistoria de la Literatara Espanola de
Ticknor.

I conviene que el lector sepa que ha faltado poco para que de
toda una obra tan laboriosa e interesante bajo mas de un aspecto,
como la restauracion i los comentarios de El Poema del Cidy solo
llegaran a la posteridad los lijeros estractos a que acabo de aludir.

Don Andres Bello, que tuvoen losprimeros ailos de sujuventud
una letra clara i hermosa, fue haciendola cada aiiopeor i peorlias-
ta el estremo de que amenudo el mismo no la entendia, ni aim con
el ausilio de un lente deaumento.

Laobraestaba escrita con jerogllficos de esta especie, i ademas
llena de enmiendas, i con notas de notas.

Era realmente inintelijible.
Por fortuna, don Manuel Rivadeneira, que tuvo noticia de esta

obra durante su permanencia en Chile, le envio a pedir el manus-
crito para incluirla en la BibUdteca de Autores Espanoles.

Habiendo Bello aceptado la invitacion, se puso a descifrar el
borrador.

Aquella fue una de las tareas mas arduas i pesadas.
Pero al fin, el autor, a quien sobraba la paciencia, logrd con el
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eocorro del lente de aumento llevar a buen terraino la em-

presa.
El manusorito fue puesto en limpio con letra grande i clara.
Bello iba ya a euviarlo a Rivacleueira cuando el gobierno de

Chile lo sitpo, i le suplicb que no lo hiciera, proponiendole hacer
una edicion en nuestro pais.

La reina Isabel II habia obsequiado al presidente de la republi-
ca cbilena el retrato del conquistador don Pedro de Valdivia, que
se bulla colocado en la capilla de la Vera Cruz; ise considero pro-

pio i delicado corresponder el obsequio enviando a aquella sobera-
na una edicion del primer monumento de la literatura espauola
restaurado i comentado por un americano que se habia naturaliza-
do cliileno.

Bello acojib favorablemente esta indicacion; pero por desgracia,
la malliadada espedicion de la marina espauola contra bis repu-
blicas del Pacifico en 1865 impidio la realization de este oMortuno
proyecto.

De todos modos, la obra de Bello quedo desde entonces pre*-
rada para ser dada a la prensa.

Los estudios mencionados permitieran a Bello aeumular un in-
jente caudal de ciencia; pero estuvieron mui lejos de propbrcionar-
le los recursos pecuniarios de que habia menester para proveer a
la manutencion de su familia.

A la fecba en que lo's desaires del presidente Bolivar le obliga-
ron a renunciar el consulado jeneral de Paris, su primera. mujer
habia fallecido dejandole dos hijos, i Bello se habia casado en se-

gundas nupcias con otra jbven inglesa, dona Isabel Dum, de quien
tenia ya entonces un liijo.

Asi, vibndose repentinamente privado de todo recurso, su situa-
cion llego a ser en estremo angustiosa.

Don Andres habia cultivado si'empre buenas relaciones con su

antiguo jefe el plenipotenciario de Chile en Londres don Mariano
de Egana, quien tenia especial encargo pera enviar a nuestro pais
a algunos hombres xlistinguidos que pudieran servir con provech'o
publico, sea en la ensenanza, sea en la adminLstracion.

Egana que habia esperimentado en un largo trato el mbrito de
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Bello, propuso inmediatamente al gobierno ehileno que no desper-
diciara la oportunidad de encomendar la oficialia mayor del minis-
terio de relaciones 'esteriores a mi individuo tan idoneo como el
ilustre vertezolano.

El jeneral don Francisco Antonio Pinto, a lo sazon presidente
de Chile, que habia conocido a Bello en Europa, i que habia podi-
do apreciar su elevada intelijencia i su vasta instruccion, acepto
gustosisimo la proposition de Egafia.

Don Andres Bello llego con su familia a Chile en julio de
1829.

Inmediatamente he liizo cargo de la oficialia mayor del ministe-
rio de relaciones esteriqres, que habia de servir por largos anos con
el mayor tino i la mas laudable asiduidad.

Por aquel tiempo, sostenian en e;ste pais una lucha tremenda
dos grandes partidos politicos, el de los conservadores i el de los
liberales, los cuales, mientras llegaba el momento de despedazar-
se en los campos de batalla, se liacian encarnizada guerra en el
gobierno, en el congreso, en la prensa, i hasta en el hogar domes-
tico.

Los sect-arios de uno i. otro bando habian fundado colejio con-
tra colejio.

Los liberales fomentaban el Liceo de Chile, cuyodirector i prin-
cipal profesor era el celebre literato espanol don Jose Joaquin
de Mora.

Los conservadores habian levantado en contra de este estable-
cimiento el Colejio de Santiago.

- A los po'cos meses de sit llegada, Bello Cue nombrado rector
de esta seg'unda easa de educacion.

El Liceo de Chile i el Colejio de Santiago eran rivales bajo-el
aspecto jiollticO, pero no bajo el pedagbjico.

Mora i Bello desplegaron igual celo a fin de reemplazar por una
instruccion jeneral propia para fonnar hombres ilustrados la ins-
truccion especial destinada esclnsivamente al ejercicio mas rntina-
rio dela ahogacia i de la agrimensura que se habia acostumbrado
dar bajo el rejimen colonial.

Launica i sustancial diferencia que puede notarse entre los sis-
4
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temas del uno i del otro consiste en <jue Mora se contentaba con
nociones demasiado element-ales, i que Bello las exijia mas esten-
sas i profuudas.

Fue eiertamente lamentable el que las circustancias impidieran
que dos hoiiibres de su merito lograran ponprse de acuerdo para
trabajar unidos en fav.or del cultivo intelectual de la juventud
chilena.

Mora, cuyo caracter era agresivo i algo lijero, habia principiado
por atacar acremente a los fundadores i profesores del Colejio de
Santiago.

No faltaron quienes estimularan a Bello para que reeojiendo el
guante en la primera oportunidad, saliera a la defensa de sus co-

legas.
Don Andres Bello, contrariando sus inclinaciones benevolas i

circunspeetas, se dejo arrastrar por los consejos apasionados de
sus nuevos amigos..

El pretesto de la polemica fue unaoracion inaugural que Mora
leyoen la apertura de una clase de oratoria.

Bello censuro con virulencia, no solo esta pieza, sino en jeneral
otras producciones literarias de su emulo.

Mora, que estaba lejos de ser manso, contesto en el mismo to-
no, i talvez en otro peor.

Ello fue que diabria sido preferible para el uno i para el otro
que no hubieran entablado semejante controversia.

La polemica mencionada const ituye una escepcion mui marcada
en lavida de Bello, que sobresalio en sus conversacione, i en sus

escritos, por la mas esquisita cortesla.
El partido conservador triunfante oliligo a Mora a salir del

pais a principios de 1831.
La partida forzad'a de su director fue un golpe de muerte para

el Liceo de Chile, que solo pudo subsistir brevisimo tiempo mas.
Pero a pesar de esto, i de haber el gobierno cedido los claustros

de la Universidad de San Felipe al Colejio de Santiago, este esta-
blecimiento mismo, falto de recursos, no tuvo larga existencia.

Sin embargo, Bello continue ejereiendo benefica influencia en la
direccion de los estudios, porque ya sea como miembro de la jun-
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ta de educacion, ya sea emiin consejero privado del gobierno, bizo
utiles indicaciones para la mejora del Instituto National.

Aunque por motivos que no acierto a esplicarme, 110 fu6 nunca
nombrado para rejentar una clase publica, dirijioen su propia ca-
sa cursos privados de distintos ramos, en los cuales se formaron
algunos de nuestros estadistas i. literatos mas sobresalientes.

Bello dirijio clases de esta especie hasta 1843.
Pero su participacion en la difusion de las luces no se concrete

a la iniciacion de los jovenes -en los rudimentos de las letras i de
las ciencias.

Habiendo el gobierno creaclo un periodic© olicial denominado
El Araucano, que subsiste hasta ahora, donde Andres Bello tuvo a
su cargo en oeacipnes la parte politica, pero siempre la literaria i
cientifica, desde setiembre de 1830, fecha de su aparicion. hasta
agosto de 1853, fecha en que se separo de la redaccion.

Durante este perlodo de veinte i tantos ahos, inserto en el ]>e-
riodico mencionado un -gran numero de estractos i traducciones
de artlculos iugleses i franceses escojidos e ilustrativos de las cues-
tiones que se ventilaban a la sazon, los cuales contribuyeron sobre
manera a formar el buen criterio publico.

Publico tambien frecuentemente producciones orijiiiales.
Desde el principio hasta el fin, dedico particular atencion a en-

mendar los resablos de pronunciacion i de gramatica que afeaban
el lengnaje hablado i escrito de los chilenos, haciendoles notar los
numerosos. defectos en (pie ihcurrian, i demostrandoles qne ami-
que el aprendizaje de las reglas era un buen medio de correjirlos'
el mas eficaz eonsistia 6n la lectura, demasiado desdenada, de las
obras espaholas.

Quien se tome la molestia de comparar el lengnaje que antes
empleaban los hombres colocados mas alto, i el que ahora tisa el
mayor numero de las personas de buena sociedad se convencera
de que los esfuerzos de Bello estuvieron mui distanfces de ser in-
fructuosos.

El ilustre redactor de FA Araucano fue el verdadero introductor
de la critica teatral entre nosotros.
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Era mui aficionado a, este jenero do espectaculos, que reputaba
proveehosos pctr mas deim motivo.

Se leen todaVia con interes 1 as- apreciaciones que liizo de varias
de las piezas dramaticas que entouces se representaron en el teatro
de Santiago.

Se complacia en alentar a los escritores- nacionales, liaciendo,
observaciones benevolas acerca de las pfoducciones que daban a luz.

I)e cuando eii cuaudo enriquecia las columnas de El Arauc.ano
eon memorias o ensayos ori jinales, que babrian lionrado a cual-
quiera de las revistas mas afamadas.

Puedo citar, entre otros, conio comprobantes de esta asercion
los articulos siguientes: Let Aranatna de JUrcilla, Apantes sobre la
teoria de los Sentimientos Morales de Jonfroy, El Jil Bias, El
Juicio cntico de Bermosillq, Modo de escribir I de cstadiar la Ifis-
ioria, Filosofia Fnvdamcvial de Balmes.

Bello consolidd sobre fundamentos muifirmes sn reputation de
estadistai de literate con la publication de los Prineipios de Dere-
cho Intcrnacional en 1832 i de las Lewd,ones de Ortolojia i Metrica
Castellanas en 1835.

A pesar de su merito incontestable, de sus esclarecidos servicios
i de su conducta liarto reservada, don Andres Bello esperimentd
amargos desengafios en el primer perlodo de su permanencia en
Chile.

Era un oficial mayor epie se asemejaba mucho a ministro en la
direction de las relaciories esteriores.

Ademas, liabia sido elejido miembro del Senado desde la orga-
nizacion de este cuerpo por la constitution de 1833; i en su cab-
dad de tal, tomaba parte activa i mui intelijente en la formation
de las leyes. ■

No obstante esta position oficial, ev itaba cuanto podia injerir-
se en la politica militante i en las. discusiones ardientes de los par-
tidos.

Pero, en medio de aquella epoca tempestUosa, esta precinden-
cia deliberada no le sirvio de esgudo contra el enojo de lbs bandos
opositores que no podihu perdonarle el que tuviera. ciertas conde-
cendencias con un gobierno detestado, i el que le prestara una
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cooperation cualquiera, por benefica que fuese al pais en je-
neral.

Agregabanse a esto la autipatia i la pnvidia de los ignoraat.es
necios i presuiituosos contra los liombres de saber verdaclero. i pro-
fundo.

"Las do's causae senaladas es'plican suficieutemeiite las persecu-
cio.nes iumerecidas e injustificables cny'as amarguras tuvo Bello
que soportar en mas de una ocasiou.

Se le echo en rostro con crueldad la calumuia de Diaz propa-

gada por Torrente.
Se le acuso de ser monarquista, i de predicar la monarquia a

-sus diseipulos.
La seguuda de estas imputaciones era tan falsa como la pri-

mera.

Bello pensaba que la condition social de las antiguas colonias
espafiolas exijia que el gobierno tuviera una organization vigoro-
sa para evitar los males de la anarquia; pero al propio tieinpo es-
taba sinceramente convencido de que la forma republicana era
la fuiica adaptaffle a estos paises.

Por clolorosas que fueran las lieridas.que los ataques gratuitos
de sus implacables adversaries interia.ua su alma delicada, jamas

"descendio a tomar represalias contra ellos, i siempre manifesto una
i in(deration ej empla r.

Pero como la inmensa superioridad de Bello era tan incontesta-
ble, pudo al tin esperiinentar la. gran satisfaction de verla recono-
cida i ])roclamada por todos, o a lomenos por casi todos.

Alia por el ano de 1840, empezd a aparecp en la, escena social
una nueva jeneracion xnuclio mas ilustrada i mucho mas capaz'de
estimar a los liombres de taleuto i de ciencia, <pie la anterior.

A causa de ello, don Andres pasb del modo mas natural a ocif

par el lugar que le corresponds en la estimaciou publica.
Los jovenes le manifestaban, no solo respeto, sino veneration.
El noble anciano apretio en sumo grado esta mudanza de la- opi

iii.cn en su favor.
El contentamiento de su esplritu se revelo en su manera de

obr-ar.
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Ningunjbven desplego mas actividad i mas entusiasmo en el
movimiento literario que entonces se opero en Chile.

Unu de los personajes creados por un eminente poeta frances
ha dicluyque el corazon no tiene arrugas. Bello liizo ver que el
talento no tiene canas.

Era ya sexajenario; i sin embargo, los adolecentes que entraban
en la vida no le igualaban en su ardor para eutregarse al estudio i
en su anhelo de fama literaria.

Bello se sintib rejuvenecer realmente al soplo de la ilustracion
(pie se estendiapor su patria adoptiva.

Presto abundante cooperation a varios de los peribdicQS libera-
rios que entonces Salieron a luz: El Mwseo de Amhau Americas,
El Grejmscido, la llevista de Santiago.

Escribio tanto verso i tantaprosa, como' si estuviera al princi-
{>io de su camera.

Entre las composiciones en verso, sobresalian algunas imitacio-
lies de Victor Hugo, mui bieu acabadas;i entile las en prosify algu-
no's articulos mui interesantes relativos a materias filosbficas.

Ya desde entonces don Andres se ocupaba en redactar el trata-
do magistral de filosotia, que aim 110 se ha dado a la estampa.

I es menester no olvidar, para estimar toda la laboriosidad de
Bellp, que junto con esta variedad de estudios sobrellevaba todo el
peso del despacho de relaciones esteriores, i tomaba parte como se-
nador, cargo para que fue reelejido dos veces, em la realization
de muchos trabajos lejislativos.

Como si lo mencionado no bastara, habia impreso en 1841 la
Andlisis ileolojica de la conjugaclon dasteUana;, ponta laultimama-
110 a la redaction de la Gramdtica de U Lentjua Gastellana, que debia
aparecer en 1847 i preparaba los materiales de la Oosmogmfia, i de
la Hutoria de la Literatura, que debian publicarse sucesivamente
en 1848 i en 1850.

Para que no le quedara casijenero por ensayar, traducia al caste-
llano, arreglandolo al teatro cliileno, el drama titulado -Teresa, uno
delos mejores de Alejandro Humas padre.

Esta fecundidad literaria, i los grandes servicios que habia pres-
tado a laensenanza de lbs jovenes, ienjeneral a la ilustracion delos
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<* chilenos, rodearon su persona con un prestijio liarto merecido. La
eniulacioii tuvo que rendirse delaute de una superioridadian incon-
testable.

Cuando en 1843, se organize segun una nuevaplanta launiversi-
dadde Chile, elgobierno a quien la. leiatribuia por primeravezel
nombramiento delos empleados de esta corporocion, elijio conjene-
ral aprobacion a Bello para priiuer rector.

Despues el claustro pleno de la universidad ratified en cuatro
ocasiones sucesivas esta designaeion, colocando casipor unanimidad
a Bello en el primer Iitgar de la terna que en cumplimiento dela
lei pasaba cada ciuco ailos al presidente de la republica para la pro-
vision deeste empleo.

Merecid grandes aplausos el discurso con que Bello inauguro la
universidad «1 17 dejetiembre de 1843.

Bello contribuyo como rector al fomento de los estudios con el
celo que siempre liabia desplegado para el adelantaniiento de este
importante ramo.

La fama literaria de Bello liabia pasado de America a Europa,
como lopruebael haberle nombrado- la real Academia Espanola por
votouuanime en 20 de noviembrede 1851 academico lionorario.

Mientras don Andres Bello llevaba a cabo los trabajos mencio-
nados, los cuales habrian llenado cumplidamente la vida de un

liombre, ejecutaba otros de distinta naturaleza, que por su parte ha-
brian sido suficientes para, asegurar la gloria de un individuo.

A 61 se deben: el tratado de 28 de julio de 1835 entre Cliile i
el Peru, notable por hall arse consignadas en 61 algunas de las
doctrinas proclamadas por el Congreso de Paris en 185G; la lei
del 25 de junio de 1834, que concedio a los estranjeros domiciliados
0 transeuntes,i a los.disidentes dela relijion del estado, lafacultad
de disponer de susbieues por testamentoi de adquirirpor sucecion
hereditaria; la lei de G de setiembre de 1844, que reconocid la va-
lidez de los matrimonies mistos celebrados ante un sacerdote sin
observar el rito nupcial de la iglesia catdlica, con tal de sujetarse
a los demas. requisitos fijados por las leyes chilenas; las leyes de
31 de octubre de 1845 i 25 del mismo mes de 1854, que arreglaron
1 mejoraron la prelacion de los creditos i el sistenia hipotecario;
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la lei de 12 de setiembre de 1851, que determina el modo de acor-
darse i redactarse las sentencias; la lei de 14 de julio de 1852, que

permit-id la enajenaciou de los bienes amayorazgados, aseguraudo
una reuta al mayorazgo, pues aunque la idea fundamental de esta
lei no le perteue.ee, file el quien le dio una forma definitiva; la lei
de 7 de octubre de 1861, refereute al efecto retroactivo de las leyes.;
i por tin el cddigo civil cliileno, monumento de sabiduria, en el cual
ba sabido aplicar con el mayor acierto alas circunstanciasespecia-
les de nixestro pais todos los adelantamientos de la jurispru-
dencia.

El Congreso National coricedid a Bello por lei de 14 de diciembre
de 1855, en recompensa de la composiciou del cddigo, la exigua su-
ma de veinte mil pesos, i el tiempo de servicio que le faltaba para

jubilarse consueldo integro delempleo de oficial mayor del minis-
terio de relaciones esteriores.

Reeibi6 ademas el encargo de redactar unproyecto de codigo de
enjuiciamiento; perono tardd en convenoerse de que ya no tenia
fuerzas para semejante tarea.

Desde entonces se retiro completamente a la vida privada con-
servaudo solo el empleo de rector de la universidad.

Asi vivid algunos anos todav.ia, rodeado del respeto, no solo de
los iudividuos, sino de los gobiernos mismos.

En 1854, los gobiernos del Ecuador i de los Estados Unidos de
Norte America sometieron a su arbitraje una cuestion que tenian
pendiente; i en 1855, liicieron otro t-anto los gobiernos del Peru i
de Colombia.

Don Andres Bello fallecio a las seis de la maiiana del domingo
lode octubre de 1865.

Su muerte produjo un verdadero duelo publico.
Sus exequias fueron una de las mas esplendidas que se ban ce-

lebrado en Chile.
El Congreso Nacional ba ordenado por lei de 5 de setiembre de

1872 que se baga a costa del erario publico una edicion completa de
sus obras, entre las cuales bai varias intklitas.

El consejo de la universidad se ticupa actualinente en la reali-
zacion de este pensamiento.



Se ha.levautado una- suscripcion popular para erijirle una est
tua., queya se esta liaciendo.

El proclucto cle este libro se destina a contribuir en parte al p
go de los costos que exije la ejecucion de este proyecto.

Miguel Luis Amunategui.



 



LA ULTIMA ENREIIMEDAI) 11E BELLO.

Durante los ultimo# siete u ocho auos que precedieron a su
muerte, Bello presentaba un aspecto singular. Colocado en la me-
sa -de trabajo, veiasele una parte del peclio i de la cara, ilumina-
da esta por el jenio de su intelijeucia vivifieadora. Creiasele capaz
de movimiento i de action; pero, ai! la vida habia ido poco apoco
abandonando las estremidades inferiores i concentrandose casi toda
en la prodijiosa.activ.idad de su cerebro. Una semi-paraplejia que le
sobrevino despues de un corto ejercicio, apenas le permitia el uso
de sus piernas: era un invalido. Para pasar de una pieza a otra ne-
cesitaba del apovo de un baston i de una persona que lo sostuvie-
ra. Yeinte pasos eran la obra de cinco minutos.

Estos acliaques 110 fueron jamas obstaculos para el trabajo que
se habia impuesto, ]>ara el apostolado que ejerciera.

Aficionado a alinientos de dific.il dijestion, i dada las condicio-
nes de inmoTilidad enumeradas, no eran por ciprto raras las alte-
racion de aquella funeion que Bello esperimentara en sus ultimos
auos.

El primero de setiembre de I860, Bello me liizo llamar por un

lijero malestar. Este malestar, i el quebrantanxiento de cuerpo que
lo acompanaba, fueron los prodromes de una bronquitis que se ma-
nifesto con caracteres benignos al principio; pero que desjiues me
infundieron teinor por la edad del sujeto i por la propagation ere-
ciente a las pequehas ramificaciones bronquiales. E11 efecto, ocho
dias despues, la bronquitis se habia jeueralizado en ambos pulmo-
lies, ociqiaba los pcqucfios bronquios, habia fiebrc i se declaro uu

delirio tranquilo.



;,De que pensais que se oeupaba en su 'delirio? I)c sus trabajos
i de la recitation de los nias hermosos versos cle la Illada i de la
Eneida que cveia vev escritos en las cortinas que rodeaban su le-
cho. Era el delirio de uu sabio i de un poeta, de tin pensador i de
uu fildsofo. '

Mas tarde la bronquitis revistio los caracteres tifoideos, debidos
a la constituciou raedica que reinaba en esa epoca, i la cual debia
arrebatarnos en poco tiempo mas a uno de los medicos de Bello,
al nunca bien sentido Lorenzo Sazie.

A la asiduidad de los ciiidados profesionales i al esmercf cle la
asistencia de la familia, debiose mui probablemfente el que se lo-
graran dominar los sintomas mas desagradables i mas serios que
revistiera la enfermedad, a los treiuta dias despues de su apari-
cion. El pulso habia bajado, la lengua se limpiaba, los bronquios
dejabau pasar el aire a traves de sus multiples eanales, la especto-
raeion era de mejor caracter, el delirio bajaba i el rejimen se com-
ponia] en una palabra, veiase venir a la convalescencia.

^Pero esta convalescenela podia contar con el buen exito? ^Po-,
diase esperar fperzas de un organismo que Labia vivido noventa
aiios consumiendo aquellas en el mas incesante trabajo? Si el deseo
de arrancar a esa existencia de la via de descentralizacion a la que
le llevaba una grave enfermedad, podia damps alguna esperanza,
el abatimiento de las sinerjias vitales que no tardo en manifestar-
se, vino a arrebatarnos esa dulcisima esperanza.

El reiimen alim'enticio eraineficaz; los tonicos eran injeridos en
un tubo inerte; los estimulantes nada liacian. Una niancha gau-
grenosa del sacro, debida al decubito dorsal, no tardo en apare-
cer. Las fnerzas fueron debilitandose progresivamente, lasta que
el ilustre entermo arrojd su ultimo suspire el 15 de octubre de
] 865.

La enfermedad habia durado cuarenta i eiilco dias.
. • • '1

A. Mubillo.



POESIAS I)E BON ANBKES BELLO.
(E s t u d i.o . )•

L

La herexicia literariade don Andi^s Bello xio ha pasado todavia
por entero al dominio de la luz publica. Ann permaneceu indditas
algunas producciones capitales de su emineute espiritu.

Ya se hace aguardar demasiado la edieion completa de sus
obras. Si este retardo no alcanza a dahar a supropia gloria, mor-
tifica a los amigos de la gloria de America i lxace poco honor a
Chile, que ha tenido la fortuna de ser el cjecutor testamentario
del ilustre, pensador, del sabio maestro.

La falta de esa edieion se siente principalniente cuando se trata
de estndiar las p'oesias de Bello. Como lo observan los 'sefxores
Amuuaiegui en su «Juicio critico do algunos pbetas americanos,*
Bello mii-aba con suma desconfianza sus producciones pbdt-ieas,
haciendo de ellas tan poco caudal que amenudo las dejaba inbdi-
tas. Asi ha quedad.o lxasta ahora una parte no despreciable de
sus versos, i los que estau publicados, lo fueron al acaso en dia-
rios, rcvistas u opxxsculos. De ahx los tomaron despues compila-
dores mas o menos intelijentes i siempre destituidos de la coope-
racion del autor, para agrupgrlos en colecciones mas o mdiios in--
completes.

11.

Entre esas colecciones mereee citerse desde lnego la que se con-
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tiene en «la America poetiea,» antolojia tan popular i estimada en
Chile como digna de serlo. Pero «la America poetica,» por lo re-
moto de su fecha i por la naturaleza de su composicion. no podia
comprender sino nn numero rednoido de poesias de Bello.

Mucho mas abundante es la «Coleccion de poesias orijinales por
Andres Bello con apuntes biograficos por J. M. Torres Caicedo»
publicada en Paris el aiio de 1870. Besgraciadamente, este libro
se lialla deslucido por numerosas incorrecciones tipograficas i
por su carencia de orden i metodo.

No es mas recomenclable, annqtie menos incorrecta, la edicion
liecha en Santiago el aho 1862 de «el Orlando enamorado del
conde Mateo Maria Boyardo, escrito de nuevo por Berni i tradu-
cido al castellano por don Andres Bello.»

Entretanto, los dos libros que acabo de citar, son las fuentes mas
copiosas a que puede acudirse cuando se trata de estudiar las poe-
sias de Bello que ban visto la luz.

Por fortuna se encuentra al mismo tiempo un excelente guia
para tal estudio en el articulo crltico i bibliografico que los seno-
res Amunategui han consagrado abpoeta Bello en la obra ya re-
cordada. Los seuores Amunategui siguen alii el desarrollo del nu-O O

men del poeta a travds de las vicisitudes de su vida i de los aeon-
tecimientos de su ^poca,, sacando a luz mas de una hermosa ins-
piracion que estaba in^dita, o liaciendo recordar otras igualmente
hermosas amenazadas del olvido por la efimera existencia del ]ie-
riodico o revista en que estaban confinadas. Y(5se alii al poeta -na-
cer, crecer, discurrir en todas direcciones por el mundo ilimitado
de la poesla, detenerse talvez desalentado en su camino, volver a

emprender la jornada, i rnarcar hondamente las huellas de su pa-
so por obras tan pertectas en su composicion i en su estilo, que pa-
recen destinadas a vivir cuanto vivan el habla castellana i el buen

gusto.
111.

Afirma un adajio vulgar que todos los bombres tienen un poco
de poeta, i no puede negarse que bai algo de exacto en la afirma-
cion del adajio.



Son pocos los esplritus cultivados que, en Ins jprimeros afios de
la vidaf se sustraen de esos sentimientos tan dulces como vagos,
de esos movimientos inipetuosos de la imajinacion, de esas aspira-
ciones ideales, indefinidas, de ese anlielo del alma por lanzarse
mas alia del horizonte de los sentidos i la realidad,— de todas esas

ajitaciones interiores que meccn la cuna de la inspiraeion po£-
tica.

Algunos hombres procuran dar forma, animacion 1 voz a sus
emociones i fantasias, i entonces coniponen versos. Los mas las
guardan informei en la mente, de donde se evaporan i disipan po-
co a poco como una fuerte esencia se consume por si misma den-
tro del porno que la guarda.

Cuando lia pasado la mafiana de la existencia, cuando se han
ido sus suaves luces, sus celajes de rosa, sus cantos i sonrisas, no

quedan sino mui pocos de aquellos poetas juveniles, de aquellos
embriones de poeta. Solo quedan los que lo son verdaderamente,
los que ban uacido, como las aves del cielo, para cantar i ceruerse
sobre las pequeueces i miserias de la vida real. Solo quedan los
que poseen la fuerza i delicadeza de sentimiento, el vigor de ins-
piracion, la voz patetica, melodiosa i vibrante que son el alma de
la poesla.

Como muchos bombres, Bello mostro en sus primeros alios una
pronunciada vocaciou podtica. Como pocos, continue) cultivando la
poesla despues <le nino, despues de jdven, liasta sus iiltimos afios.

IV.

De sus versos de la infancia i la primera juventud, apenas se
conserva algo mas que la memoria de los asuntos (|ue los inspira-
ron. Cuando en 1810, a la edad de treinta afios, clejaba su ciudad
natal, Caracas, para trasladarsc .a Europa, ya babia compuesto
muchas poesias, parte orijinales, parte traducidas o imitadas; pei'o
de todas ellas, solo poseemos una imitacion i un soneto oriiinal.

La imitacion es una mui feliz de la Ida Ad Reminmicam de
Horacio. El soneto canta la victoria de Bailen, ies uno de los mas

bermosos i acabados de que pucde glorjarsc la musa castellana.
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Si en la imitation de IToracio lia.i algun resabio tic culteranismo,
algun abuso de la perifrasis, en cl soneto orijinal sc ostenta aque-
11a admirable elocneion poetica de Bello, c&racterizada por la pro
piedad i exactitud de los terminos, por la nitidez i eleganeia de la
frase.

V.

Durante una residencia de diez i nueve afios en el viejo mundo,
el poeta de Caracas trabajo mnclio i estudio xnucho. Desempeno
penosas tareas diplomaticas en servicio de las nacientes republicas
liispano-americarias, almismo tiem'po que se consagraba al estudio
de las cieneias i: las letras, con un teson tail raro co'mo fecundo, i
llegaba a ser uno de los •liombres mas profunclamente ilustrados
de su tiempo. Tuvo todavia que trabajar asiduamente para pro-
veer a la subsistencia de la familia que Labia formado en Ingla-
terra. Pero, en medio de sus trabajos. de sns estudios, de sus lu-
ebas con la pobreza, encontrd tiempo que dedicar a la poesia.

A aquella epoea perteneeen los fragmentos que conservamos de
su poema titulado America, vasta conception inconclusa, en que se

proponia enlazar la description de las maravillas del suelo ameri-
cano con el recuerdo de tradiciones i episodios bistoricos, de lieclios
i liombres g'loriosos del nuevo mundo.

De esos fragmentos, el mas celebrado i popular es la ctSilva a la
Agricultura de la Zona T<irrida,» en que el poeta describe con ad-
mirables pineeladas i pleno conocimiento de su asunto las riquezas
sin cuento que brinda la vejetacion de la America trojiical, invi-
tando juritamente a sus liabitantes a lniscar en la esplotacion de
tamaiias riquezas, en el cultivo del campo, el mejor balsamo para
las heridas de la reciente guerra de independencia, i el secreto de
su felicidad domestica i de la pxosperidad national.

El amor a la patria i el amor a la naturaleza ban inspirado de
consuno esta poesia, ciiya abundancia i grandilociiencia de estilo
hacen recordar las mejores silvas de Quintana. Superior a ellas por
la riqueza de la rima i por la sobriedad i fuerza de la espresion, no
esta esenta, como no lo estan ellas, de cierta afectacion i amanera-



nu'ento que crau mas el deffcto de la epocn que el deffecto del poeta-
Pero su vigor descriptive i pintoresco, la gratia i pureza de su
dioeion, la uobleza do sub pen,sum ientos, la grandessa i hermosum
de sus imajenes, la liacen merecedora de todos los eucomios intelU
jeutes que se le ban tributado i seguirau sin duda tributandosele
tanto en America eoiuo en Espafia.

A1 lado de la silva pueden figurar sin gran desventaja el "JJimno
de Colombia)) i la ((Caution a la disolucion de Colombia)), con tern-
poraneos de los fragmcntos del poema cAntirica».

Muchos- otros versos compuso Bella durante su residencia en

Europa; pero, estraviados o dest-ruidos por su propio autor, no
alcanzaron a recibir el bautismo de la imprenta. Fuera de las
composieiones ya meneionadas, solo se conservan una epistola en
tercetos endecasilabos a don Jose Joaquin Glmedo, un dial ago ero-
tico imitado del italiano, i algunos fragmcntos de una traduction
en romances beroicos del poema de Delille titnlado <(Los Jardines.))

Estas traducciones dejan ya divisar la singular aptitud del mi-
men de Bello para verter al castellano las inspiraciones de los
poetas estranjeros. Como veremos mas adelante, sus triunfos en
este terreno no son los 'florones menos brillantes de su corona poe-
tica,

VI.

Don Andres Bello venia a establecerse entre nosotros el afio

1829, i al afio siguiente saludaba el aniversario de la indepen-
dencia de Chile en una oda mui bien versificada segun el artifi-
cio metrico de trai Luis de Leon, pero en que un asunto de oca-
sion encadenaba el estro del poeta i no le dejaba cstender las alas
con libertacl i brios.

Befieren los sefiores Amunategui que, en las festividades de aquel
aniversario, las estrofas de la oda de Bello fueroir inscritas en las
decoraciones de la plaza principal de Santiago a I lado de algunos
cuartetos, de autor desconocido, que no tenian mas de versos que
laasonancia, i que no tenian absolutamente nada de poesia. Esta
democratic! confusion de la es'merada oda del poeta con los dicbo-

6.



o* cuartetos se ropitid 011 las columnas <le ccEl Araucano,» en que
sse publicaron a un tiempo los cuartetos i laoda.

La republica de las letras no es una republica democr&tica. Be-
llo debio de sentirse mui poco lisonjeado al ver codearse familiar-
meiite su docta inspiration con aquellos versos burdos i raniplo-
lies. Indudablemente, debio de compreuder que faltaba a sus can-
tos un auditorio intelijente.

Tomo en consecuencia 1111 sabio partido. Dejando a un lado su
lira, se consagro a crear el auditorio que le liacia falta, a cultivar
las aptitudes literarias i el sentimiento poetico de lajuventud.

Su consagracion no fue esteril.
Cuanclo en 1841 recojia su lira, tanto tiempo ociosa i olvidada,

para cantar en el tono dolorido de la elejia el reciente incendio del
templo de lcs jesuitas en Santiago, su. canto elejiaco produjo un
verdadero acontecimiento literario en nuestra sociedad.

El poeta Labia encontrado un publico, si bien reducido, bastan-
te ilnstrado para saber leerle, admirarle i aplaudirle.

I en efecto, ese publico le leyocon avido interes i le aplaudio con
entusiasmo.

YTT.

Voi a detenerme alguuos instantes en el canto elejiaco, que per-
mite estudiar un aspecto mui notable del talento poetico de Bello.

Compuesto en quintillas octosilabas majistralmente versificadas',
el canto comienza por describir los estragos del incendio en un es-
tilo impregnado de cierto sabor biblico cpie infunde en el animo
del lector "tristezai pavor relijioso.

Luego el poeta separa a contemplar el famoso reloj del templo,
en que el fuego La LecLo ya presa, i osclama:

1 a ti tambien te devora,
Ceutinela vocinglero,
Atalava veladora,
Que Las cantado un siglo entero
A la ciudad liora a Lora.
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Exaltada su imagination, presta al rcloj una voz humaua i se
imajina oirle dar a Santiago el ultimo adios en estrofas llenas de
severa solenmidad.

La catastrofe esta consumada. Las llamas lian completado su
obra de destruccion. El silencio dela ciudacl dormida, las ultimas
llamaradas iutermitentes del incendio, la luna que de tarde en tar-
de rasga las nubes para ir.a ilnminar las naves i ca.pilla desmante-
ladas,

Lampara sola que brill a
Ante el area del Sefior,

el graznido de las aves nocturnas que buscan en vano sns nidos>
la lluvia que azota i profana los escombros del sagrado edifioifl—-
todos los accident.es de aquella escena de desolation estimulan mas
i mas la fantasia del poeta. Su alma, absorta en la contemplation
de la vasta ruina,

Los terrenos lazos corta

I iibremente vaguea,

I no es nil descolorido .

Bosquejo lo que elabofa,
Que al pensamiento embebido
El antes se vuelve ahora,
I la memoria, sen'tido.

En tal situation de animo, percibe un nuevo rumor, un insdli-
to murmurar que turba el silencio de las catacumbas del templo
que futi Son las osamentas alii sepultadas (pie se incorporan en
sus lechos;—sombras maeilentas que bajan de sus nichos, decora-
das de negras ropas, i suben las gradas del hondo retiro ordenadas
en dos filas.

Ya a su cabeza un anciano—'
Una Iblanca mitra deja



Asomar su pelo • cfflio—■-
C'antun, i el canto serneja
Sorclo murmullo lejano,

Mueven el labio, i despues,
Desna ayados ecos jinien:
La lima pasa al traves
De sus cuerpos; i 110 imprimen
Iluella en el polvo sus pids. ■ ,

No, no es cosa de este mundo,
Ni es lustre de ojos humanos,
El de aquel mirar profunda:
Sendas haclias en suS manos

Dan un brillo morlbundo.

I cuando atender se qtiiere
A lo que en el aire zumba
I en tristes cadencias muere,

Se oye el cantar de la tumba,
El lugubre Miserere.

Pero llega el dia, i a su luz, descolorida mas i mas la vision,
acaba por evaporarse como un leve gas. Solo quedala realidad, la
triste realidad, que lleva a.l espiritu del poeta lionda melancolia-
Dominado por ella, termina su canto con estas estrofas:

Callan ;ai! eternamente
La iglesia, la torre, el coro:
Callo el rezo penitente;
Gallo el repique sonorp;
Callo el pulpito elocuente.



La vo.z del hinmo lia cesado :

Duelo cubre i confusion
A1 sagrario desolado;
I la liija de Si on
Es un cadaver tizuado.

El aide i la inspiration brillan a porfia en la composition del
canto elejiaco. Sembraudolo de estrofas admiralties por el pensa-
miento i la espresion, como gnuchas de las que lie eitado; graduan-
do con suma sagacidad i liacienclo progresar incesantemente la
fuerza de la elocution, cl interes descriptivo, la osadia de las imi-
jenes, el poeta consigue comuuicar al lector Jo's scntiinientos pro-
fundamentc graves, solemnes i dolorosos que le animaii, arrcbatar-
le enalas.de su numen, liacerle aceptar todas las creacionesde sn
fantasia. Suprema victoria del poeta..

yiir.

El canto elejiaco al iucendio de la Gompauia fue con razon uu
acontecimiento en nuestra historia literaria.

Fue tambien uu acontecimiento. en la vida poetica de Bello.
Al tiempo que salia a luz, la republica de las letras estaba divi-

dida en dos eampos cntre los cuales se libraban encariijzados com-
bates. Eran los grandes i tumultuosos dias de la gtierra entre
clasicos i roinanticos.

Parecia natural que Bello, fiel a su alta education clasica, a, la
admiration i respeto que le inspiraban los maestros griegos i lat-B
nos, a la tradition de sus propias obras poeticas, se bubiera que-
dado en el campo del clasicismo. Sin embargo, no fue asi. .

Ya ha podido observarse que cl canta elejiaco, por su composi-
eion i su forma, pertenece muclio menos a la escuela clasica <(ue a
la escuela romantica. Xp paga tributo, en verdad, a las exajera-
ciones i. delirios de la segunda; pero tampoco se somete a las re-

glas antojadizas de la pruuera, a sus trabas inutiles e iinpoyt-unas
para la espresion de la belleza.

Podrta decirse, si fixera perinitida la espresion, <pie es una poo-
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sia romauticamente clasica. Puecle deeirse con eutera cxactitud
que es una poesla compuesta fnera dc las preoeupaciones e in-
fluencias dc toda secta literaria, en cpie se respctan con los clasi-
cos las leyes eternas del arte, en que se buscan con los romanticos
los nuevos liorizontes abiertps al ideal artistico por la civilizacion
moderna.

La contienda entre las dos escuelas ' cesb tiempo lni. Hasta de
raal gusto parece hoi Jiablar de clasicismo i romanticismo. Pero el
resultado de esa contienda, el trinnfo de la nueva escuela, doniina
en los elenientos dc nuestra civilizacion i dominant en ellos mien-
tras no se modifiquen i cambien por completo.

La estetica romantica responde muclio mejor que la clasica a
las exijencias del inundo moderuo, a sus ideas, a sus sentimieutos,
a sus anbelos, a sus pasiones, a su confianza en el progreso indefi-
uido de la lmmanidad. El clasicismo, pagano i materialista en ej
fondo, persigue de preferencia el ideal de la forma, la espresion de
la belleza esterna, i llega pronto a la cirna de la perfecciou. El ro-

manticismo, esencialmente espiritualista i cristiano, corre de con-
tinuo tras un ideal mas elevado, a que puede acercarse, a (pie nun-
ca puede llegar. Homero no. ha sido aventajado: Victor Hugo lo
sera. La escuela clasica se contrae a pintar los sentimieutos mas

jenerales i comunes al corazon lmmauo; al paso que la romantica
se esfuerza en reproducir la fisonomia peculiar que imprimen a
ciertas almas sentimieutos, ideas i pasiones escepcionales por su
iutensidad o por su estraneza. El personalismo moderno, la sobe-
rania del individuo, cuyo gradual desarrollo marca las jornadas del
progreso humano, eucuentran en la literatura romantica un eco

<pie no podrian encontrar en el espiritu de la literatura clasica,
empapada en la civilizacion del mundo antiguo, ajeno de toda 110-
cion de soberania individual, de autononua personal. En este sen-
tido es exacto decir que la fatalidad antigua es clasica, que la li-
bertad moderna es romantica.

A traves de las violencial e iujusticias'de la lucba, el talento de
Hello, profuniiiincutc sercno i equitativo, supo discernir la verda-
dera indole del romanticismo i aceptd sus doctrinas i teudencias
encuauto teniau dc sauo, de elevado i provechoso para engrail-



cleeer el ideal artistico i emancipar la inspiration poetica de liu-
millantes servidumbres, de tiranias ciegas.

Don Andres Bello fue un poeta romautico porque seutia
i pensaba como su epoca. Fue un poeta clasico porqne cono-
eia todos los secretos i observaba todas las leyes imprescriptibles
de la composicion literaria. De alp que su poesia liaga reeordar a
un tiempo la diction eseultural de, los antiguos grlegos i romanos
i la s-uave melancolla, la graeiosa vaguedacl, el idealismo, la libra
i osada fantasia de los graudes poetas de nuestro siglo.

IX.

Boileau lia diclio, i dlspues de Boileau harepetido todo el nam-

do, que la critica es facil, que lo diflcil es el arte.
Siu duda ipie el arte es bien difieil. Pei'o hai algo mas difieil de

adquirir que el artel algo sin lo cual la critica 110 es mas que envi-
dia o difamacion, algo sin lo cual no hai poesia. Esc algo es la fa-
cultad de admirar la belleza.

Desde los astros que pueblan el tirmamento, liasta las florecillas
auduimas de la col imp desde el Amazonas i el Plata liasta el mo-

desto arroyo que serpentcapor la escondida quebrada lamiendo las
raices de los sauces; desde los magniticos liorizoiites de celaies que
pinta el sol al caer, liasta las rosas que euciende el pudor en la
mejilla de la vxrjen; desde el sabio que vela sobre el libro de la
ciencia, liasta la madre que vela sobre la cuua de su liijo; desde la
luz creadora de una manana de primavera liasta la tenue luz de
unliogar bospitalario que divisael caniinante fatigado en medio de
la oscuridad de la uochc; desde el beroe que triunfa o pereee ])or
su patria, liasta el niilo que t-risea i lie con la radiaute volubilidad
de la mariposa; — desde las a!turas del cielo liasta el fondo dg la
tierra, el imiverso esta lleno de bellezas innumerable^. La mayo-
ria de los liombres, distraida o miope, vive debajo de ellas, pasa
cerca de ellaspi liasta suele ]>isotearlas, sin acertar a verbis, sin
saber si ellas existen. Los poetas, o, lo que es lo mismo, los art is-
tas, las descubren por dondc quiera, las reconoccn, las bcariciau,
las amau, las admiraii.
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Bello poseia en alto grado esa facultad de admirar la belleza.
Sabia adinirarla universal e imparcialmente, sin pasion i sin pre-
veneion, en el liombre i en la naturaleza, en la antiguedad clasica
como en el romanticismo moderno, en Horacio como en Victor Iin- »
go, en Virjilio como en Lamartine, en Lticrec'io como en Byron.

Para poseer tan preciosa'facultad no basta un alma sensible: es
menester ademas una gran penetracion de espiritu, una rara am-
plitud de criterio.

Don Andres Bello tenia todo eso. I junto con eso tenia u'u cstilo
poetico tan correcto i flexible, tan abundante i variado, tan rico de
tonos i modulacioues, tan gracioso i elegante, tan gralico en la
cspresion, tan diafano en el pensamiento, que me parece dificil
citar algun poeta castellano que le aveutaje a este respecto. Otiando
Bello ba espresado un sentimiento. descrito un paisaje, pintado
una imajen, seria locqra pretender majorat su cspreskffl su des-
cripcion o su pintura. Hablista sin rival, versib'cador exiniio, macs-
tro cousumado del biten gusto, las perlas i diamantes de su inspi-
racioii encontraban siempre en su di.cc.ioii i en su verso engastes
digitus de Benvcnuto CeFiini.

X.

Asi se csplica la incomparable aptitud de su talento para tras-
ladar a la poesia castellana, imitando.o traducieiulo, con igual Beli-
cidad,a Victor Hugo i a Horacio, a Byron i a Deiille, el c<Miserere»
i el «Orlando enamorado.x 1 •

Hai tradncciones suyas que no son talcs, sino translignraciones.
En prueba de lo dial lease en Bello i en Hugo "la Oracion pot
todos; lease en Bello i eu Florian la fabula de "la Ardilla, el Do-
go i el Zorro.

Sus traducciones e imitaciones bastarian por si solas a asegurar-

.la.gloria de un poeta. Ellas ban enriqueeido a la musa castellana
iter el mismo derecbo de couquista que enriquecieron al teatro fran-
ccs.Moli.erc, Corueille i Racine. Ellas presenttin a miestros poeta s

modelos acabados de elocution en los jeueros mas. diversos, desde
cl canto ltrico liasta el apdlogo i levenda.
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XI.

La variedad inagotaSe de su talento poetico acaba de revelar-
se en sus composiciones lijeras i festivas, en sus versos para alburn,
jepero literario inventado eu nuestra epoea para tormento i deses-
peracion de los poetas i, en jeneral, de todos los escritores.

[Cuanto injenio, cuanta gracia, cuanta oportunidad i poesia no
hagastado en sus cuartetas "al Bio-bio, en su anacreoutica de "El
Yino i el Amor, en su epigrama o cliarada de «E1 Tabaco.»

XII.

Eecuerdo (pre en mis dias de niilo oia decir con frecuencia rpre
Bello 110 era poeta,i que si eomponia versos, solo era en fuerza de
su ilustracion i de su ciencia de liumanista.

Esaabsurda opinion se esplica por la falsa idea que las jentes se
formaban entonces del poeta, a quien miraban eomo un jitano de la
sociedad, disipado, botarate, (calavera, incapaz de nada bueno, es-

panto de las madres, fascinacion de las liijas, pesadilla de los usu-
reros.

La venerable personalidad de Bello destruyo tan falsa idea i re-
habilito eutre nosotros el caracter delpoeta.

Por lo demas, seria ridlculo detenerme a probar que don Andrds
Bello eraun poeta emiuente. Pero no puedo prescindir de recordar
queen el ultimo tercio de sularga cuanto gloriqsa vida, en medio
de aridas i graves tareas, su ni'unen todavia lozauo i vigoroso po-
dia cantar las ilusiones de la primavera liiunana i llorar los desen-
gauos de la triste vejez en estos hermosisimos versos dirijidos a
una jdvcn matrona:

Amable Pepa, en esa edad florida,
Ilisuena, encantadora,
Es la vida

Una aurora

?
»
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Cuyo esplendor pingunanube empafia:
Cuando todo es yerdor do primavera

En montana,

1 pradera,
I todo alrededor es poesia,
I todo pensamiento, fantasia,
Todo suspiro, amor: bellos reflejos
I)o esperanzas alegres a lo lejos
Doran el porvenir: el alma crea
De la belleza la divina idea
En los objetos que la mente acopia,
I liace del mundo una encantada utopia.

Mas paraaquel que comoyo la vea
Desde el confin opuesto

Del opaco liorizonte, consumida
En afanes, dolores, desengaiios;

Cuando es un breve resto

Lo que falta a la siuna de los. alios,
Es una sombra palida la vida,
Una tarde fugaz, descolorida,
Do del pasadp entre la niebla oscura,
Lo que esperanza file, placer, ventura,
Todo ya se deslustra i desencanta
I en llvidos espectros se levanta.

De versos como' esos esta liencbido el volumen de poeslas de Be-
llo que corre impreso.

Esfe pequefio volumen encierra.en sus pajinas mas sentimiento,
mas ternura, mas poesia, mas adhesion intelijenfe, mas amor a la
humanidadi a la naturaleza, que muchos gruesos volumene-s deri-
mas, arestados de empalagoso egotismo, de pasiones volcanicas,
de eroticos delirios, de terribles desengaiios.

Ese pequeilo volumen puede i debe estar en todas las manos ju-
veniles, enseiiando apensar i a sentir, enseilando a bablar el divino
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idioma de la poesla. Bello lia ciunplido laproiiiesa de Horacio:—lia
cantado para la Candida i jenerosa juventud.

Musarum sacerdos

Yirginibus puerisquc canto.

Domingo Arteaga Alemparte.



 



LA GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELLANA,
FOR EL SENOR DON ANDRES BELLO.

Una de las mayores dificultades en el estudio de las lengnas es
la independencia del juicio, laxectitud imparcial de las apreciacio-
nes cientififas, la colocacion estable i firme, digamoslo asp de los
cimientos que lian de servir de apoyo a la doctrina que se trata de
divulgar. Jeneralmente los principios de esta eusenanza se perpe-
tuan indefiuidamente; i lo rinico que suele alcanzarse en fuerza de
los estudios individuales es el mejoramiento de cada uno de los
tratados especi'ales, que dilueidan los varios puntos oscuros de.la
ciencia del lenguaje.

Pero una innovacion radical i. lompleta en todo el sistema, una
modificacion que afectando el fondo de la ensenanza se establezca
sin dificultad en medio de las opiniones mas variadas, una via
nueva que se abre i se liace facil i transitable, apesar de los ataques
i emboscadas de los celadores del trillado i antiguo camino de la
rutina, necesita ser una luz brillante que arrastre en pos de si a las
intelijencias, lliuyentando por completo a los bulios de la antigua
escuela, i reuniendo en torno suyo todo lo que liai de progresista
en el mundo.

Tal es el libro de don Andres Bello que nos proponemos exami-
nar a la lijera, mas bien para tributar la debida justicia a su au-

tor, que pai*a darlo a conocer a nuestros lectores, que de el liabrdn
tornado sus primeras nociones de la lengua eastellana i que a el
recurriran siempre que alguna dificultad se les presente en el ma-
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nejo del rico i caudaloso idioma que nos ha cabido en suerte a log
hijos de la America Espahola.

La Gramatica de Bello ha sido una innovation radical en el sis-

tema de la ensenanza gramatical; innovation que aceptada desde
Inego por nosotros i por nuestros hermanos de America, ha salva-
do despues la distancia, ha merecido a su alitor el titulo de miem-
hro honorario de la Academia espahola, i ha ejercido , una notable
inliuencia en los escritorei peninsulares. Es verdad <|ue no le han
faltado ataques rudos, sobre todo en la parte mas trascendental de
su doctrina, la division de las palabras en ifartes de la oracion; pero
esos ataques han pasado sin hacer la menor sonrbra a la elevacion
de ideas que reina en todo el libro, sin inenoscabar en nada la alta
importancia que el tiene conro base de los mej ores estudios que
pueden hacerse sobre la lengua castellana.

Don Andres Bello unio a una notable i elevada iutelijencia, un

trabajo asiduo i constante, que le perm iti6 enriquecerla con cono-
cimientos variadisimos, que, no por ser tan diversos i abarcar tan-
tos ramos de la ciencia, dejaron de ser profundus en cada uno de
ellos. Cada una de sus producciones cientificas i literarias lleva el
sello del estudio; i asombra en verdad el examinar en sus menores

detalles todo lo que se encuentra de ciencia, de filosofia, en cada
materia de las que caen bajo su observacion. Su Gramatica de la
lengua castellana 110 es lo menos notable en este sentido; i este li-
bro solo bastaria para eternizar el nombre de su autor.

Desde su primera aparicion, el auo de 1847, la Gramatica de
Bello, establecio una harrera inmensa entre la ensenanza antigua
del idioma, i el jiro que debia tomar en seguida. Con un profundo
conocimiento de los clasicos espa,holes, mui versado en las lenguas
antiguas i modernas, i dotado de un espiritu investigador i filosd-
tico, fue el primero que dejd el t-ortuoso camino de imitacion de las
lenguas madres, para dedicarse al estudio de la indole propia de
nuestro idioma.

Antes de Bello, la ensenanza de la gramatica castellana no ha-
bia sido mas que el empeho decidido de t.odos los protesores por
ajustar nuestra lengua al latin. Sin ninguna forma para los casos,
el nombre costellano habia seguido declinandose con los seis de la
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lengua madrc; nuestra conjugaeion era-calcada sobre la latina; i
en toda la ensenanza no se veia otra cosa que la lomparaeion i el
deseo de amoldar el uso de nnostra lengua al de los: romanos de la
edad de oro del latin. Los liablistas espauoles no habian hecho
nada o casi nada por establecer la autonomia del idioma patrio; i
si Salva da algunas nociones vagas sobre la indole propia del den-
guaje, son solanrente algnnos pasos aventnrados con incertidumbre,
sin la couciencia de la necesidad de nna refornia radical.

Bello acepto de frente la lojica de Port-Royal i de Stuart Mill
sobre las nociones gramaticales i abandono decididamente la senda
de los antiguos latinistas. Desde antes de 1830, principio sus cursos
decastellnno levantando bien alto la banderade labuena lojica i, ya
en 1841 formulo su pensamiento en un tratado sobre el verbo cas-
tellano. (Analisis ideolojica de los tiempos de la conjugacion cas-
tellana, 1841).

La publicacion de su Gramatica fne la continnacion de sus lec-
clones orales, i vino a-dar iorma a la doctriua establecida jra en sus
cnrsos.

Tomando por base de la clasificacion de las palabras en partes
de la oracion la unica posible, a saber, el oficio que ellas desempe-
nan en la frase, abandono la clasificacion antigua, en que el oficio,
la forma i la significacion constituian una amalgama confusa para
diclia clasificacion: los articulos i pronombres'fueron incluidos en
sus clases naturales por el oficio que desempeuan; su significacion
fue precisada sin que ello infuxyera en su colocacion natural al lado
de las que tienen el mismo valor sintetico en la frase. De la misma
manera los derivados verbales toman bajo su plnma el lugar que
les corres])onde por su oficio ordiuario, sin dejar el caracter verbal
que les collviene por su construccion.

Amargas censuras de los liablistas espaffoles merecieron algunas
de estas nuevas ideas: pero ellas no pudieron debilitar absolnta-
xnente la fuerza del raciocinjo; i ya 'no xnirarenios como verbo al
infinitivo que desempeiia los ofieios del sustantivo, por mas que las
sombras del pasado protester! contra el progreso determinado en la
nocion de esta especie deuonibres; no ateeptaremos ya la distincion
ficticia de los determinatives el, la, los, las i 41, alia, ellas, ellas, que
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depencle de su oficio actual i uo absolutamente de su esencia misma
ni de su significacion.

Las pretendidas conjunciones de los antiguos gramaticos, estu-
diadas por Bello entre los relativos (el anunciativo que, i muclios
adverbios relativos) forman otra serie de palabras en que la filoso-
fia i la ciencia del autor de la Gramatica de la lengua castellana
se revelan de una manera clara i decisiva. Desaparecid con esto la
distincion de las conjunciones en coordinantes i subordinantes, dan-
dose a conocer el verdadero caracter mpdificatiro de las proposi-
ciones introducidas por las ultimas; i notandose en estas su pro-
piedad de reproductivos, se establecio definitivamente su analojla
con los- demas relativos.

Los cuasi-afijos o particulas prepositivas son palabras que jior
primera vez en Bello se encuentran analizadas lojicamente, apesar
de que ya antes se babian notado respecto de algunas de ellas los
variados ofieios (pie desenipenan.

Pero donde resalta mas el esplritu observador i concienzudo del
autor, es en el estudio de los verbos. En et'ecto, basta comparar la
nomeuclatura precisa i significativa que aliora tenemos en lostiem-
pos del verbo castellano, con las variadas e inintelijibles que ha-
bian estado en voga anteriormente, para comprender el inmenso
esfuerzo del jenio que nos pusopn el cainino recto que debia lie-
varnos al conocimiento exacto de la significacion projiia de cada
forma temporal. Esa nomeuclatura est;! basada en el estudio pro-
fundo que Bello hizo de la significacion propia o natural, la secun-
daria o derivada, ila metaforicao traslaticia de cada una de lasformas
verbales, simples i compuestas. En lugar de los tiempos perfectos,
imperfectos, i pluscuamperfectos, en lugar de los inclefinidos abso-
lutos i condicionales, i de varias otras denominaciones tan oscuras

corno ilojicas, tenemos aliora nombres precisos que designan el uso
ordinarioi comun de la forma verbal (significado fundamental), i en
seguida un estudio prolijo i completo de todos los matices de sig>
nificacion a que cada una de las formas se presta; dandose en to-
das partes la clave de esa variation i el procedimiento lojico de la
lengua en las modifieaciones de la significacion fundamental.

El estudio liecho en el Oapitulo XXIX con el titulo de "Clasi-



ficacion <le las proposiciones es in dudablentente I'o mas completo
que tenemos sobre La materia. La Idjica razonada i la filosofia de
observacion son notables en este estudio: la construccion es lo que

predomingf reduciendose la signiftpacion a sus limites precisos. El
verbo que no admite sujeto gramatical espreso i que no lo lleva
tampoco subentendido, porqub la lengua 110 permite espresarlo, ese
es impersonal: lie aqui la idea justa i verdadera de esta elase de
verbos.

Talvez habria algunas observacion.es que agregar; talvez habria
algo que precisar en la distincion de las construcciones impersonal
les• pero la ldjicu introducida por Bello en esta elase de proposi-
eiones sera de ahora en adelante la base mas solida para trabajos
de esta especie, i la unica probablemente que pneda llevarnos a un
conocimiento detallado i exacto de estas'construcciones.

Lo mismo puede decirse del trabajo lieclio sobre las construccio-
lies anomalas del verbo ser, tratadas en un apendice a este mismo
capitulo.

La clasificacion de las proposiciones bajo ot.ro punto de vista, a
saber, su conexion o dependenciamutua, lia sido el objeto de estu-
dios detenidos i progresivos del seilor Bello. Tratadas en las pri-
meras ediciones de una manera jeneral con el nombre de "propo-
siciones subordinadas aplicado a todas las dependieutcs, lian sido
despues estudiadas de nuevo, liaciendose la necesaria distincion
entre las verdaderamente subordinadas (especificativas) i las inci-
dentes (esplicativas), cuyas construcciones son esencialmente di-
versas. En esta parte, como en muclias otras, esplorando un terre-
110 completamente nuevo, h'a sabido llevar la luz a un punto de
gramatica que antes era excesivamente oscuro, i en el cual solo se
babian becbo investigaciones jenerales, que de ningun modo podian
satisfacer al espiritu analitico i observador.

El mismo trabajo constante iprogresivo se notaen las construe-
eiones de los derivados verbales, i sobre todo del infinitive. En el
Capitulo XLYII de las primeras ediciones, i XLIV de las ultimas,
puede verse el estudio serio i concienzudo que Bello bacia de cada
11110 de los piuitos dificiles-i controvertibles de la gramatica. As! el
doble complemento directo en la activa i doble sujeto en la pasiva
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(1847), formado por un infmitivo i su sujeto, es considerado des-
pues (1853) como un complemento simple formado ]>or el nombre
tie persona o eosa, acompafiado tie mi a tribute en inrinitivo; i mas
tarde (1857) el infinitivo viene a ser solo una especie de desinen-
eia, del verbo dominante, cornel cual forma una frase verbal que
trae un complemento distinto. Este punto es indudablemente uno

de los mas diticiles de la Gram at ica .de la lengua castellana, i ten-
go la conviccion fte que nun mi se lia diclio sobre el la ultima pa-
labra: no solamente liai liasta abora poca claridad i precision en
las construcciones examiuadas, sin'o que tambien quedan,ami jui-
cio, mucluis otras seniejantes que ami no lian sido tocadas i que
deben serlo alguna vez: construcciones curiosisimas, de un valor
espresivo mui grande i en las cuales el analisis .filosdfico encontrara,
variedades de espresion de lo mas delicado i bello que puede ofre-
cer liuestra lengua.

Estudio completa/mente nuevo es tambien el de las irregnlarida-
ties en la conjugation de los verbos castellanos. Perfectamente ra-

zonadas, i agrupadas por familias afiiies con una admirable filoso-
fia, las irregularidades se presentan de una manerafacil i sencilla;
i apreciadaja base del raciocinio. su aplicacion es tan obvin, que
los alumnos no necesitan estudiar las listas de cada clase para co-
locar cada verbo en la que le corresponde.

Muclias son a primera vista trece clases de verbos irregulares;
muchos verbos comprende cada clase, puesto que solo ,seis quedan
para la clase de irregulares sueltos; i sin embargo, entendida la
base para la distincion de las familias de formas afines, todo lo
dernas es trabajo'de un momento, trabajo que no presenta absolu- (

tamente la menor dificultacl ni aun para los alumnos medioeres de
nuestros cursos.

Bello no llevo en este punto su doctrina liasta sus ultimas con-

seouencias: para ello babria sido necesario formar una nueva clase
para el verbo venir i sus compuestos que, lojicamente bablando,
tienen cinco familias irregulares, i otra todavia para algunos de los.
compuestos de eleeir que carecen de la irregular!dad de la sestafa-
milia. Pero esta falta de lojica esta perfectamente justificada con

la facilidad que ella proporciona a la atencion del alumno; consi-



derando eomo irvegularklad suelta la del jernndio viniendo, que es
la sola forma en que puede presentarse la irregular!dad propia del
tercer grupo, e ineluye'ndo en la ela.se 13. * los compuestos de decir,
con espresion de las formas en que algtmos de ellos no siguen a su
simple.

Nueva tambien es la distincion que Bello liace de los jeneros,
considerandolos ya con relacion a la concordancia, ya en cuanto a
la reproduction de ideas precedentes por medio de clemostrativos.
Su idea del jenero neutro en estc segundo caso, es bien clara, i lo
unico qfie alii puede notarse es la concision del autor en la expo-
sicion de la doctrina: un desarrollo mayor vendria perfectamente
bien para los aficionados al estudio serio del lenguaje; pero no ha-
bria dejado de tener algunos inconvenientes en un texto jcneral de
ensefittnza para toda clase de personas.

Sobre esta materia liai un becbomuinotable: en ingles el jCnero
solo puede ser considerad'o. con respecto a la representation o re-
produccion, puesto que sus adjetivos 110 concuerdan con el sustan-
tivo; i sin embargo, nuestros granuiticos i los espanoles, que no
desconocian este heclio, no liabian llegado a la observation precisa
del castellano en la parte que se asemeja al ingles; era necesaria
una filospfia independiente i un estudio impartial que no mirage
liacia el pasaclo para dar la idea justa de lo que es el jenero en
nuestra lengua.

Imppsible me es examinar en esta rapida ojeada toda la nove-
dad i la elevation de ideas que se encuentra en el libro que es ob-
jeto de este estudio. Dejando, pues, el euerpo de lagramatica ana-
btica, recordarC todavia los rieos tesoros de erudition i de ciencia
esparcidos en sn Ortolojla: no solo la estmctura de las palabras,
sino tambien lo que de ordinario se llama Prosodia, es decir, la
cantidad i el acento, ofrecen en .su libro un desarrollo magnifico i
revelan un caudal de conocimientos que solo un tvabajo asiduo i
constante puede alcanzar.

•En su MCtriea, la novedad se daotravez lama.no con la ciencia;
i su separation de la antigna senda significa precision i claridad en
la versification i en la formation de las estrofas; aim mas, significa
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la constitution de la cantidad propia de la lengua eastellana, con
exclusion del pobre latinismo antiguo.

Los lengtiistas anteriores a Bello pusieron todo su ernpeno en
asimilar la cantidad de las silabas de nuestra lengua a las del latin,
i las silabas largas i breves continuaron por mucho tiempo siendo
el tipo de la medida eastellana. Bello abandono completamente el
camino antiguo i constituvo la cantidad de las silabas por el a-cen-
to i por los elementos de su estructura, dando a cada una de es.tas
dos cosas su valor respectivo. Lacadencia resulta de la distribution
de los acentos, i la estructura contribuye poderosamente a la ar-
monia i llenura del lenguaje, sea en prosa o en verso.

Algunos metros no analizados antes de el, alguinas composicio-
nes estroficas aun no bien calificadas, i la indicacion de ciertas ver-
sificaciones populates a que los literatos no se liabian dignado. di-
rijir su vista, dan a esta parte de su trabajo una agradable e inte-
resante novedad.

>Su oido finisimo e ilustrado percibe i desarrolla la arrnonia en el
conjunto i en los menores detalles; i despues de la lectura de su
libro, se sienten todavia los vagos acentos de la poesia i de la mu-
sica que el autor ha hecho pasar 1111 momento antes por nuestra
imajinacion.

Tal es el libro titulado "Gramatica de la lengua eastellana,
destinada al uso de los Americanos, per Don Andres Bello. El
ha sido ya juzgado por la posteridad, i en la aetualidad ocupa el
lugar que le corresponde entre las mas notables producciones del
espiritu liumano, como ixloloj ia, como arte dehablar, como iilosofia
del lenguaje. En el se encuentran noc-iones exactas no solo de la
lengua eastellana, lino de grama,tica jeneral, i su lectura sera util
a todo individuo que se ocupe en el estudio comparativo de las
lenguas.

Dos pequenos vacios se notan en esta obra: uno de que el autor
no nos habla en su libro, un tratado de la Ortografia eastellana, i
que, sin embargo, tiene un suceedaneo en las doctrinas disemina-
das en toda la Gramaticai especialmente en la Ortolojla; i otro
cuya promesa formal 110s liizo en la segunda edicion de su Grarai-
tica, i que por mi parte no se si exista entre sus trabajos inMitos.
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Este trabajo es mi Tratmlo especial de la composition de las pala-
bras castellanas. En el capltulo III de la primera edicioip ineluyd
un estudio bastante bneno sobre esta materia; pero en las siguien-
tes lo supriinY) por completo, "no porque no le pareciera, dice,

asnnto mni pi'opio de la gramiitica, sino porqne se reservaba
presentarlo bajo una forma algo mas ordenada i metodicap) i

pensaba ampliarlo "liaciendo al mismo tiempo una rese.ua de las
infiexiones i derivaciones; materia no menos interesante, si se

quiere formar una idea cabal del jenio i estructura de una len-
gua, i especialmente de la nuestra, por la variedad i riquezas dc
sus palabras derivadas.))
Sensible es en verdad que sus variadisimas i series ocupaciones

no le permitieron dar a luz este complemento indispensable al exce-
lente trabajo que analizamos; pero es mui probable que entre sus
manuscritos exista algo de lo que nos lia prometido i que su labo-
riosidad infatigable estaba sin duda dispuesta a llevar a cabo.

Encuanto al plan jeneral de la obra i a su ejecucion donio texto
de ensenanza, no vacilo en declarar que lo creo el mas lojico i com-
pleto de cuantos conozco. Es verdad que deja al profesor la tarea
del aualisis ldjico; pero en todas partes se encuentra una guia para
esta parte del estudio. Las palabras, sus accidentes gramaticales, su
valor respectivo, se examinan detenidamente en los 28 primeros
capitulos; dandose siempre una idea de su conexion o dependencia
nnitua; i esta se esplica perfectamente en el resto cle la obra, don-
de continua aim el aniilisis del valor respectivo de cada pala-
bra.

Lo mas admirable en todo el libro es la acumulacion de datos

preciosisimos sobre el lenguaje, datos de una importancia real que
no puede descuidar el que preteuda tener una buena diccion caste-
liana.

La distribucion de las materias de ensenanza no es menos inje~
niosa i justa: la doctrina jeneral forma el cuerpo del libro en tipo
comun; esplicaciones mas latas i cientificas se hallaneu el mismo
texto en letra mas menuda": en llamadas al pie de la pajina se veil
principios discutibles o que ban tenido. una historia digna de con-
sideraeion en el habla castellana; i finalmente, en notas separadas,



i despues del texto, se eucuentran las discusioues cientificas, los
principios jenerales o los puntos fundamentijJ.es que sirven de base
a la mayor parte de las innuvaciones verificadas en la ensefianza
gramatieal.

Todo, pues, en este libro es admirable: el taleuto 1 el estudio que
ban presidido a su elaboration, el buen orden i lo completo de su
ejecucion, su distribucion gradual itcomodada a las varias intelijen-
cias, i finalmente la modestia i la conciencia recta en la defensa de
sus doctrinas.

Despues de muclios alios de meditacion i de estudio, yo be lie-
gado a convencerme de esta verdad: q ue cuanto mas lo leo, mas
ciencia i filosofia encuentro en sus pajinas; cuanto mas lo estudio,
mas novedad descubro en muclios puntos que antes babian pasado
desapercibidos para mi. Ooncluire repitiendo lo que yaliabia di-
cho en febrero de 1872: "Tengo esa gramatica por la espresion

mas jenuina de la'lengua; i sin dejar de consultar a otros len-
ariiistas distino-uidos, la balanza de mi juicio se inclinara casi<_> o ' v

siempre del lado del eminente blologo, que, por mucbo tiempo
todavia, sera el primer cimiento para todo individuo que quiera
edificar en el terreno de la gramatica.»

Agosto, 1873.

Sandalio Lexeliee.



MLOSOPIA DE ANDRES BELLO.

Bello fu6 prodijiosameutc dotado por.la naturaleza: hermositra
fisica, salud inquebrantable, intelijencia superior, equilibrio per-
fecto en todas sus facultades, todo liabia eft el: en. suma era una

personalidad armonica.
Otros eseritores mas levantados encareceran las luces del filolo-

go, del literato, del sabio, del jurisconsulto, del moralista, del poe-
ta: aim me cabe solo el alto honor de decir algunas palabras del
li Icisofo.

<;Fu6 Bello uu filosofo?
SI, en toda la estension tie la palabra.
Mui distante de ciertas escuelas pesimistas, amaba con todas las

fuerzas de su alma el estudio d,e la filosofia i pensaba que, l<5jos
de ser una ciencia inutil o esteril, era por el contrario la base in-
dispensable de todo saber humano,

(j.Quien podria concebir la ciencia que no derive del hombre?
<;Qu6 serian las ciencias politieas i sociales si no hubiese un sujeto
libre, capaz de accion i de albedrio?

Bello, pues, pertenecio a la escuela filos6|ica que cree i trabajd
incesantemente en levantar edificios a la verdad. Por eso ensefi.6

siempre a la juyeiitud anhelosa de progreso i se esforzaba en de-
mostrar los axiomas que sirven de fundamento de la sociabilidad
i del orden moral. La negacion de esos fundamentos, es la mvti-
lacion de los atributos del hombre i xle consiguieute la negacion
de la humanidad iutelijeute, progresiva e inmortal que vcmos i
palpamos por medio del espiritu en el pasado, en el presente i en
el future.



— 04 —

Nutrido Bello en las civilizaciones clasicas, no pudo ignorar los
sistemas filosoficos que separaban, lo mismo que hoi, a los pensa-
dor-es en natural)stas i espirituafistas. Admiraba, piles, las belle-
zas literarias, pero dejaba a un lado sus teorias, ya faesen la phi-
ralidad de Heraelito o la unldad de Parmduides: la tierra de

Phereceydes; el aire de Anaximenes o el infinito de Anaximandros,
porque en ninguna parte de la naturaleza encontraba el el princi-
pio de las cosas.

Obedecieudo a las nnevas ideas, i mas que todo a su propia Indo-
le, abraza la escuela espiritualista que funda Socrates con la pala-
bra i el ejemplo, que continua Platon embelleciendola, que se di-
vulga juntamente con el cristianismo, que no pnede sepultar en
sus tiuieblas la edad media, que resucita lacerada i sangrienta con
la Reforma, que se apropia Descartes i que por fin, cultivau i for-
talecen los esclarecidos Hutclieson, Reid, Dugald Stwart, con el
insigne Bacon a la eabeza.

Desde entonces la filosofia es una ciencia esperimental i consiste
en la observation, en el estudio de uosotros mismos: espiritu i ma-
teria—alma icuerpo.

A esta escuela de fibres pensadores pertenecia Bello, porque
lnlcia alia lo llevaban su espiritu investigador, su intelijencia ana-

litica, su indole juiciosa, ordenada i metodica. Se encontraba en
medio de el los en su propia atmosfera, i por eso sus ideas filosofi-
cas se acentuaron en el racionalismo puro que prevalecera al fin
sobre las demas doctrinas.

En efecto, Bello amaba muclio la filosofia que busca la verdad,
pero su sentido practico i jeom6trico no daba el nombre de cien-
eia a las elucubracioucs metafisicas, teolojicas i naturales que se

ocupan esclusiyamente de penetrar la esencia de las cosas, el
principio de la vida, el orijen de la creacion, porque 110 cabe lo ab-
soluto en lo relativo, lo infinito en lo finito i jamas larazon liuma-
na*podra resolver satisfactoriameute esos problemas. La filosofia
provechosa es aquella que se dirije a comprender en todas sus ma-
nifestaciones al sujeto de todo conocimiento: al hombre.

Si importa conocer la distancia i la composition quimica de los
Astros, su forma, su rotation; si ha sido posible por el caLculo lie-
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gar a ponderar los mundos invisibles para los sentidos materiales,
<ie6mo no sera importante i necesario conocer en todas bus partes ese
ajente de conocimiento que, a'su turno, concibe nuevas entidades i
crea nuevas ideas que forman el patrimonio de la humanidad?

No necesita, pues, la filosofia salir de su brbita, esfco-es, descu-
brir las leyes que rijen el 6rden intelectual i moral, para ser la
ciencia mas elevada i para merecer el favor de los injenios esclare-
cidos que, como Bello, por medio de la induccion i de la jenerali-
zacionl pueden dilatar los horizontes de las ciencias i de las artes.

Bello ha impreso atodas sus obras-un sellomui especial de clari-
dad, que*precede en primer lugar de su espiritu Ibjico i en seguida
de su metodo analitico o citdntico que es el resultado del estudio
incesante devtodos los.sistemas i de la concentracion subjetiva para
descubrir la verdad o aquello que puede parecerse mas'a la reali-
dad de las cosas.

En ninguna prueba cientiiica o manifestacion literaria se descu-
bre mejor el elevado criterio del filosofo, que cuando se meditan i
estudian sus defnicioiies.. Oa da una parece inimitable i hasta los
asuntos mas triviales, animados por 61, son nuevos, interesantes, se-
ductores.

A pocos escritores se podria aplicar con mas razon i justicia que
a Bello, lo que decia Socrates: uAdmiro la manera de dividir las
ideas ide reunirlas a la vez, para pensar i hablar bien, i cuando
creo percibir una intelijencia que puede abrazar el conjunto i los
detalles de un objeto, yo sigo sus liuellas con respeto, como si si-
guieralas de uivDios.

Todas sus definiciones cieRificas o literarias no son mas que el
fruto maduro de la elaboracion de las ideas i forman la mas pre-
ciosa i perfecta de las filosofias, la de la verdad i de la luz. De ahi
el meri'to de sus obras tanto dklacticas cuanto de erudicion.

Observar i analizar fu6 la ocupacion de su vida: a observar i
analizar ensenaba a.sus discipulos, para que entrasen en posesion
de si mismos, para que fuesen libres i responsables moralmente.

El porvenir de la ciencia i la salud de la moral los veia en la lu-
cha contra el error i el empirismo, cualquiera que fuese su nombre.
Verdadera revolucion que deja atras todas las doctrinas, porque

9
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da a cada uno los instrumentos de rehabilitarse i dirijirse, dandole
el metodo de filosofar!

Si Bello no se d'edico con mas entusiasmo i decision a la ense-

fianza de la filosofia, en su larga i laboriosa existencia, sin duda
no fu6 por desden, ni porque participase de las opiniones de al-
gunos escritores modernos que le niegan su importancia i hasta
merecer figurar entre las ciencias; a otros motivos de actual idad i
de circunstUiicias, debemos atribuir ese forzoso alejamiento.

Esta 'consideration aumenta su verosimilitud si pensamos i t-ene-
mos presente que este incansable escritor, que este obrero infatigable,
despues de baber puesto t^rmino al Cbdigo Civil, despues de haber
revisado los testos de las gramaticas latina i espanola, despues de
haber estendido i reforzado su derecho internacional, se claba tiem-
po para ordenar sus lecciones de filosofia, en las que su injenio in-
vestigador i jeombtrico, a.pesar del aislamiento i de la distancia de
los centros de la actividad intelectual, le permite sin embargo fi-
gurar en primera fila i defender las opiniones mas avanzadas en la
materia al lado de Stuart Mill en su sisterna de lojica, asi como
le vemos campear al lado de Max Miller en las cuestiones filosd-
ficas.

En la imposibilidad de presentar un juicio acerca de su Tratado
de filosofia, por no haberse dado aun a la estampa, nos contenta-
mos con dar a nuestros lectores un resumen de las materias que lo
componen:

PSICOLOJIA.

Cap. l.° De la percepcion.
Cap. 2.° De las percepciones intuitivas i de la conciencia.
Cap. 3.° De las percepciones sensitivas esternas. '

APEjSTDICES 1.° I 2.°

Cap. 5.° De las percepciones relativas.
Cap. 6.° De la semejanza i diferencia.
Cap. 7.° De las relaciones ,de igualdad i de mas i m6nos.

i i -
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Cap. 5.° Observaciones sobre el raciocinio analbjico.
Cap. 6.° De los raciocinios demostrativos.
Cap. 7.° De las materias en que se aplica el raciocinio demos-

trativo puro.

Cap. 8.° Del metodo ien especial del que es propio de las in-
vestigaciones fisicas.

Cap. 9.° De las causas de errores.

He aqui, pues, la mejor prueba de que el estudio de la filosofia,
a la que tuvo natural inclinacion, ocupo hasta los r'dtimos instan-
tes de su luminosa vida. A nuestro humilde juicio, otros motivos
mas poderosos debieron trazarle esa reserva circunspecta en el mo-
vimiento filosbfico de la civilizacion chilena, i entre los primeros i
mas poderosos, debieran ser su calidad de estranjero, su precaria
situacion personal, el grave peso de sus obligaciones de familia,
sus multiples i vai'iadas ocupaciones como funcionario, como maes-

tro, como escritor i consejero obligado en todas las importantes
cuestiones que ajitaban al pais, en esos, primeros pasos rudimen-
tarios de su definitiva organizacion. \

Todavia viven muclios que tuvieron la dicba de c'ultivar relacio-
nes de amistad con el venerando filosofo, de fisonomia infantil,
apacible i atrayente i los que no gozaron de ese placer habran se-

gnramente oido decir sin contradiccion alguna que. serd diilcil
volver a encontrar un car&cter mas suave, trato mas franco, pala-
bra mas insinuante, porque nadie fue mas modesto e hizo sentir
mbnos su superioridad a los que le acercaban.

Pues' bien:este hombre tan sencillo como franco, este filosofo
tan afable como humilde, este maestro tan verecundo como afec-
tuoso, este funcionario tan laborioso como intelijente, este sabio
tanprofundo en el fondo como manso i cristalino en la superficie?
fub durante muchos anos, al constituirse el gobierno entre noso-

tros, objeto de odlo i de execracion, bianco de soeces invectivas,
victima inocente de la ignorancia est61ida i de la injusta preocu-
pacion de aquellos tiempos. El lilosofo i el maestro era apostrofa.
do con los epitetos de estranjero i hereje i su esposa i sus hijos
eran saludados con los mismos ultrajantes motes cuando atravesa-
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ban las' calles de est,a tan opulenta como culta ciudad de Santiago.
El fildsofo, el maest.ro, el funcionario continuaba imperterrito

sii eamino..—El sueklo 110 se pagaba puntualmente El aula
estaba desiafta de alnmnos.:....i sin embargo, liabia que hacertren-
te a l'as exijencias de pna elevada situation i a las necesidades ur-

jentes, indeSnables de una numerosa familial
El,fildsofo seguiasu tarea i buscaba la. fuerza en el trabajo i en

el cumplimiento del deber, no obstante de que en el liogar se sin-
tiese frio i fuera incierto i triste el dia siguiente.

Colocado en este cireulo de action, ^quef pudo baeer el filosofo?
Presentar los nnevos problemas de la civilization? iQue bubiera
conseguido? } Hasta' donde bufiera alcanzado en una asociacion
hostil? Sin duda alguna, Iiabria sucumbido .sin. combatir. Habria

s esterilizavlo su pernfanencia entre nosotros. Para qtie asi 110 suce-

diese, puso su perseverancia en instrnir a la juventud, para que el
grito de libertad i de emancipation brotara de la, concieiicia litis-
trada, del espiritu, dueno de si mismo por el exocto c.onocimiento
de sua propias facultades.

Bello conocia el sueio que pisaba i mas aim su anomala situa-
cion; por eso su participation en las cuestiones politicas i sociales
era tan sobria-cuanto intelijente.

dSTo se preocupaba el maestro ni el filosofo de las cuestiones de
poco momento; su plan era mas vasto i bien meditado: consistia
en educar a las jeneraciones que crecian en el amor a la verdadera
filosofia, el culto de las dentils, el culto de la verdad, i en este
•senftdo, su obra ha sido colosal i pocos fildsofos babran desempe-
fiado xnejor su tarea de deber ni babran dejado tras de si una liue-
11a mas luminosa, mas' auiada a la posteridad.

^Qud decimos la posteridad cuando la fortaleza de dnimo i la
perseverancia en el trabajo del fildsofo, le permitieron ver su triun-
f'o durante la vida i su gloria i su apoteosis antes-de cerrar los
ojos? En efecto, el filosofo vid desaparefcer las envidias, los odios,
las resistencias i cambiarse en amor i en veneration los sentimien-
tos egoistas de los tlmidos, de los igmorantes i de los preocupados,
que baluan contribuido tan poderosamente -a dificultar su.mision
de ensenanza cle las buenas doctigias.



— 69 —

La vida es 1111 vaso de axnargura que no se vacia sino con la
rnuerte. La sensibilidad creee a medida que el ser racional se per-
fecciona i si liai fuerzas para coxxxbatir cada dia en la serie de con-
trastes i sinsabores queforman el tejido de la existencia, es por-

que en el foiido de la criatura existe un sesto sentido que crea ^
espera una justa recoxxxpexxsa para los sacrificios realizados. en la
lucha del deber con las malas pasione's.

Sentido qua conduce a Royer Collard a decir "que las cteencias
del espxritu sou las fuerzas del alma ilos nioviles de la voBntad.
Efsa esperanza tan alhagueua, el filosofo' Bello la v.i.6 coxxvertida
en realidad, i de el se puede afirmar que alcanzd a gozar de six

propia postexndad porque vivid el tiempo necesario para recibir los
justos homefces de sxxs agradecidos contenxporaneos.

Yivo el recuerdo, la posteridad clesea coxxsagrar six nombre, mo-
delar su forma i presentarlo como ejemplo a las jenerqxciones futu-
ras. Mui pocas [feces se lxa rendido un Ixomenaje bias justo i mas
lionroso para todos aquellos que lo txibutan, porque rompiendo
con el pasado i con la rxxtixxa, que solamente tiene aplatxsos i tro-
feos para'la fuerza, elevaxx monumentos a la ciencia, a la virtxxd i
premian los unicos servicios qui son fecundos i x-ejeneradores de
hombres i de pueblos.

Octubre de 1873.

Anjel C. G-allo.



 



LA ERUDICION DE.DON ANDRES BELLO.

Uno de los caracteres distintivos del talento de don Andres Be-
llo era su admirable facilidad para asimilarse los conocimientos
mas hetereojdneos i variados. A1 reves de tin gran numero dehorn-
bres distingllidosqueconcentransnpoder intfelectual en el estudio de
una o dos materias, el dirijio su intelijencia a casi. todas las cien-
cias, i en casi todas ellas adquirio nociones exactas i sdlidas, pu-
diendo profandizar algunas en que su espiritu sagaz i observador
descubrio horizontes nuevos i.fijd fundajnentos desconocidos.

Don Andres Bello estudio a fondo las doctrinas especulativas
de la psicolojia i las leyes de la Idjica; i aplicando a' este estudio
su intelijencia clara i penetrante, llego a ser un filosofo orijinal en
cuanto es posible serlo despues de'tantos i tan variados trabajos; i
escribio un libro admirable en que aborda las mas alias cuestiones
de la ciencia con una gran elevation, con una nitidez de pensa-
niiento que no siempre se halla en esta clase de . escritos, i con una
suavidadi correccion de estilo que bastaria para asentar su reputa-
cion de hablista si no existieran tantas otras producciones de su

pluma.
Estudid la lejislacion como la estudian los grandes jurisconsul-

tos, rastreando no solo la fuente escrita de cada lei en los codigos
antiguos i modernos, sino su razon filos6fica. Encargado de for-
mar en Chile, un proyecto de codigo civil, puso a contribucion sus
vastos conocimientos en la lejislacion de casi todos los pueblos;
pero no se limito a reunir ordenada i metddicamente las disposi-
ciones que en la sociedad arreglan la vida civil, la familia i la for-
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tuna cle los asociados, sino que compuso un cdcligo orijinal en
machos puntos, i siempre adaptado a la condicion del pueblo para

cjuien lejislaba.
Encargado por el gobierno elrileno de dirijir nuestras relaciones

diplomaticas corno subsecretario dp relaciones esteriores, don An-
dres Bello estudio a fondo i trato rnajistralmente las mas compli-
cadas euestiones internacionales. .Su vasto saber en estas materias

esta cojisignado en tin libro notable, los Principios de derecho de
jentes. citados freeuente.mente i con respeto por los tratadistas i
por la dipiomacia, i plajiados escandalosamente enEspana. Enva-
rias ocasiones, diversos gobiernos americanos consultarpn su Hpi-
ilion en las mas graves euestiones de politica esterior.

Sus conocimientos especiales asi como la rectitud de su carac-
ter, le valieron un honor que poeos hombres ban alcanzado. Cuan-
do por causa de los achaques de la vejez vivia retirado de los ue-
gocios publicos, en 1864, el gobierno de los Estados Unidos some-
tid a su arbitraje una cuestion pendiente con la republica del Ecua-,
dor. El afio siguiente, los gobiernos del Peru i de Colombia' .some-
tieron a su decision otro negocio analogo.

Supasion infatigable por ensanchar sus conocimientos lo llevb
al estudio de las ciencias exactas i naturales. Don Andres Bello
conocia bien los principios fundame'ntales de las matematicas. Ha-
biendo leido, como el sabialeer, el Tratado de Astronomia de sir
John Herschel, se propuso hacer un compendio popular de esa
obra, i escribio sus Elemenlos de Gosmotjrcifia, libro exelente, tan
recomendable por la seguridad de las nociones que qontiene como

por el mdtodo i la claridad con que ha sido escrito, mdtodo i clari-
dad que dejan ver que el autor liabia llegado a penetrarse perfec-
tamente de los principios mas fundamentales i complicados de la
astronomia i que sabia revestirlos con unestilo iun colorido pro-

pios. En otra pcasion leyo algunas memorias presentadas a la aca-
demia demedicina de Paris acerca de vacunaeion; i en seguida es-
cribio un estudio sobre la virueia i la vaeuna en que campean un
saber solido i un verdadero arte de esposicion.

Desde temprano se contrajo don Andres Bello al estudio de las
lenguas. Sabia el latin como lo aprenden los sabios, dandose cnen

f
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ta cabal de todas las rigorosas complicaciones de su gramatica i
de las yariacione's que su vocabulario primitivo liabia esperimen-
tado en el trascurso de los tiempos, durante la dpoca de mayor es-

plendor de la literatura latina i en los siglos de la decadencia. Go-
nocia bien el griego, liablaba como su idioma nativo el f'rances i el
ingles,- sabia a fondo el italiano, el provenzal i el port-ugues i no
leera desconocido el aleman. Estudio el espauol como no lo Labia
estudiado nadie antes, en su orijen,1 en sus evoluciones ien su es-
tado actual, i fij 6 sus principios en tin libro fundamental en que
cada precepto, cada observacion, descansa sobre bases indestructi-
bles que suponen no solo un vasto conocimiento del idioma sino
una elevacion filosoiica que pocas veces se ba aplicado a los estu-
dios gramaticales, i que nunca liabia sido puesto al servicio de

- nuestra lengua. La misma sagacidad i la misma ciencia desplego
en el estudio de la estructura armonica del idioma castellano, del
acento, del sonido de sus voces i del ritmo de su versilicaciou. Los
Principios de ortolojia i me'trica castellanas son casi en su totalidad
el fruto de la observacion propia, 1 contienen leyes fund&mentales
que nadie antes que don Andres Bello liabia establecido, i cuya
verdad ha sido 'reconocida por jueces competentes.

Pero hai todavia otro orden de esludios en que mas aun que en
los anteriores se descubre da inmensa varied ad de los, conocimien-
tos del ilustre sabio. Idos referimos a sus escritos de erudicion lite-

raria, de critica histdrica de los mas antiguos lionumentos de la
literatura castellana. .Don Andres Bello eonsagrd al estudio muchos
ahos de su iarga vida, compulsd bibliotecas, .devoro cuanto libro
trata de estas materias: i poniendoen ejercioio su segundo criterio,
llego a conclusioiies fundamentales'i nuevas a la dpoca en que pu-
blicaba sus escritos.

Se sabe que en 1779 un erudite .espauol, don Toxnas Antonio
Sanchez, publico en Madrid una CoUccion de poesiax castellanas
anteriores al siglo XV. La primera pieza de esta compilation es un
poema cuyo hdroe es el Cid, tan famoso en la historia de la Espa-
na. del siglo XI, impreso sobre un manuscrito incompleto i defec-
tuoso. La lectura de esta obra puso a don Andres Bello en cami-
no de estudiar los orijenes de la literatura i de la lengua castella-

10
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na. Pes<5 cada una de sus frases, cadauna de sus palabras, i llego a
convencerse que por defectos de la unica copia que existia o por
descuido o mala intelijencia de los editores, se habian cometido en
la impresion errores de toda clase. Concibi<5 entonces la idea de
restablecer el testo; i por medio de las mas injeniosas observacio-
nes preparadas en un largo periodo de afios, pudo restituir a las vo-
ces su forma mas probable i fijar un sentido mas racional i ldjico
al pensamiento. Este trabajo permanece inedito hasta ahora. Los
que ban podido examinar el manuscrito que babra de publicarse
en breve, saben que .61 constitute uno de los mas gloriosos titulos
literarios de donAndi;es Bello. Lasnotas i disertaciones que acorn-

panan al poema, el glosario, el exdmen comparativo entre la nar-
racion po6tica i la bistoria del Cid est udiada en sus mejores fuen-
tes, son el complemento de aquella obra de benedictino.

Despues de este, don Andres Bello acometio otros trabajos li-
terarios no menos notables por la vastisima erudition que por la
Sagacidad i penetration de la critica. Deseubrio en algunos |)oetas
latinos de la edad media el orijen de la rima de la poesia moder-
na, que algunos escritores habian atribuido a los arabes; i el uso
del asonante en los poetas provenzales. Estudio en sus fuentes pri-
mitivas la poesia caballerezca, i demostro basta la evidencia el
error de creer que babia nacido de la cronica fabulosa de Turpin.

Don Andres Bello no publico mas que una parte de sus traba-
jos sobre estas cuestiones. Frutos de inuchos afios de estudio, no

pudo nunca coordinarlos todos ni darles una forma definitiva
enun cuerpo completo. Las variadas ocupaciones que distrajeron
sn atencion fueron causa de que solo publicase i diese a luz algu-
nos fragmentos. En el tiempo trascurrido desde la dpoca de sus

primeros trabajos, muchos otros eruditos ban recorrido el mismo
camino i lian llegado a las mismas con'clusiones. Pero la estensa
coleccion de sus mauuscritos que deben ver la luz piiblica en poco
tiempo mas, bade revelar los mas curiosos descubrimientos acerca
delorijen .de las literaturas modernas i en especial de la espa-
fiola.

Diego Baeeos Aeana.



RECUERDOS DEL MAESTRO-

Cosa singular, la primera poMmica litei'aria que recuerda la
historia de la prensa en Chile ocurrio en los momentos estremos
de la guerra civil mas formidable, i de mas profundos resultados
que conmemora nuestra historia politica.

Sediscutia en aquella polemica la.sabiduria de dos forasteros
que, desde su llegada, se hahian afihado en los dos partidos poli-
ticos que peleaban a sangre ifuego. Mora, espanol/i el senorBello,
venezolano. Los nombramos asi, por conformarnos al uso actual, no

por que el uno merezca mas respeto deldiscipulo de ambos que ha-
ce estos recuerdos, conservando por ellos un carino filial. Los con-

temporaneos nombramos familiarmente a ciertos grandes hombres,
talvez por la misma razon que tuteamos anuestros intimos.

Esa poldmica era a la vez el eco de una rival idad personal i el de
las sujestiones del odio de un partido.

El gobierno del Jeneral Pinto habia dispensado. una einpenosa

proteccion al Liceo de Mora, en tanto que, siendo este el mas inte-
lijente inspirador de la politica liberal i'de las ideas democraticas,
sehaciamasodioso cada diaalos jefes de laconspiracion retrograda
emprendida contra aquel, gobierno por las diversqs facciones del
partido conservador. Aquellos no podian soportar que Mora, como
director de un colejio tan favorecido, influyese en la education de
la juventud; i aspirando a que no fucse pervertida por las ideas li-
berales la jeneracion naciente, tuvieron la oportupidad de aprovechar
una empresa francesa de ensenarza, que habia llegado al pais bajo
la real proteccion de Carlos X, i levantaron otro colejio, el de San-
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tiago^ contra el Liceo, poniendo en su direction al elerigo Meneses,
aquel antiguo secretario de Marco, mbil conspirador i ladino po-
litico, pero incapaz de rejir la ensenanza publica en competencia
con Mora.

Al mismo f.iempo que se empenaba esta noble lucbaenel campo
de la intelijencia, se.conspiraba en los cuarteles, i luego se peleaba
en los campos de batalla. Un dia amanegb triunfante el partido pe-

lucon, i al organizar su gobierno, tuvo que llevar al ministerio a
su gran politico^ el rector del colejio de Santiago, reemplaz&ndole
aqui por don Andres Bello, quien un poco antes babia llegado al pais,
tambien atraido por la proteccion que dispensara a las letras el
gobierno que acababa de caer.

El sehor Bello inicia sus nuevas tunciones en enero de 1830,
introduciendo dos novedades en nuestros estudios, un curso de li-
teratura espanola i otro de la teoiia de la lejislacion. En laensenan-
za del primero, tomaba por guia el Arte de Ildblar que Hermosilla
habia publicado en 1826, ipara la del segundo, dictaba un estracto
tornado principalmente de las obras de Jeremias Benthan.

Hasta entbnces, nunca se babia hratado en Chile de estudiar la
teoria del dereclio publico, del civil i del penal, corno'se proponia
bacerlo el senor Bello, i unicamente sebabian ensenado en el Insti-
futo los principios del derecho natural, para cuya asignatura en el
Liceo, Mora habia publicado.un texto que correspondia al estadode
la ciencia en a que] los tiempos, Eh cuanto a la literatura espanola'
no se conocia rnas. que un mal estracto de laS lecciones de Hugo
Blair, que alguua vez, i por accideate, habia esplicado Don -Juan
Egatla a algunos estudiaiites adelantados en el instituto. La gra-
indtica castellana no se estudiaba en loscolejios.

Aquellas novedades ilamaron mucho la atencion ©ublica. Pero
el director del Liceo trato desde luego de probar practicamente en
sus clases de derecho natural i derecho romano que sus esplica-
ciones orales hacian inutil un curso especial de lejislacion. El ha-
bia sido digcipulo personal de Bentham i esplicaba sus teorias en

aquellas clases con oportunidad. Faltaba si una clase de liters-
tura espanola en el Liceo, porque Mora no se habia resignado a

poner en manos de sus alumnos los anticuados manuales de re-



— 77 —

/ ■ .i

tdrica escritos en espauol, todos ellos inspirados por un espiritu
escolhstico, i dominados como el de Hermosilla, por un criterio es-

treclio, que saca todos sus triunfos de la critica pueril i escoldsti-
ca de los detalles, sin elevarse jamas a los principios filosoficos
del arte. Lo que Mora deseaba era ensenar estos principios i su
aplicacion, pero no habia -tenido ticmpo de arreglar sns lecciones.
dJrjido a ello por la. apertura del curso de literatura del colejio de
Santiago, planted en abril el de oratoria en el Lieeo, iuaugurandolo
con un notable discurso, concebido con elevation i sabiduria, i for-
mulado en aquella elocution armoniosa i correcta que earacteriza
su estilo.

No sabemos si el sefior Bello permanecid tranquilo, i si fueron
sus pr-otectores,.los que le inquietaron, a la vista de aquel espltii-
dido triunfo alcan'zadopor Mora, diez dia.s antes de la deplorable
matanza de Lircai, que hizo caer para siempre al partido liberal
democratico, que tan. sinceramente habia pretendido organizar la
republica en Chile. Lo cierto es que palpitante aun la horror'osa •

impresion de aquel desastre, sumida la capital en el silencio i el
llanto, i aterrada a cada momen-to por la persecution, que sin tre-
gna eiriprendio contra los vencidos el gobierno triunfante, el Popu-
'lar, 6rgano de este partido .en la prensa, redactado por'el sefior
Bello, conienzo, en los primer® dias de. mayo, la serie de articu-
los criticos con que este literato amenazaba anonadar a su rival
A la conspiration triunfante no le satisfacia disparar al viento los
hitimes, restos del partido liberal. Queria tambien traer al polvo,
con su fama, al gran talento que habia servido en la prensa a los
caidos, i que los habia representado en su noble tarea de difundir
las ideas liberales por medio de la education.

El sefior Bello hacia su carga de vencedor en toda la lineai con

toda clase de annas. A los ataques personales contra Mora, jun-
taba la mas xninuciosa censura literaria, dirijida a probar cque su
rival.era un ignorante i un mal lengiiista. Faltandole al agresor
el vasto espiritu de Philarete Chasles, i el incisivo pero elevado
injenio de Saint Beuve, para la critica literaria, imitd con amor la
escolastica i futil I6jica de Hermosilla para rebuscar defectos, i
ech6 mano del sesudo conocimiento que tenia de la litefatura espa-
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fiola, de sus cl&sicos i de su bistoria, no para lucir un buen gusto
apoyado en los principios del arte, sino para entretenerse en la
censura de vocabloai de jiros gramaticales, i en la contradiccion de
algunos acertos bistoricos.

Mora no sostuvo la polemica por mas que se diga lo contrario.
Conversaba con sus alumnos de oratoria, Cordovez, Vallejo, Silva,
Rivera, etc., i 6stos reproducian en su lenguaje las conversaciones
del maestro, para responder i replicar al Popular. Conocemos la
acerada pluma que, como diarista, manejaba Mora, i no. ballamos
sus rasgos en aquellas contestaciones, cuyos autores nos eran fa-
miliares. Si Mora, aflijido, reconcentrado como estaba en aquellos
momentos, bubiese podido despreocuparse para sostener una po-
lemica semejante, liubiera sido un torrente impetuoso, que babria
arrastrado, como pajas, las censbras de la escuela de Hermo-
silla.

El merito del senor Bello no estaba en esejenero de escritos,
que jamas cultivo, i al cual no se prestaba su car&cter, mas que

moderado, profundamente reservado i ajeno de todo alarde de viri-
lidad, de osadia i presuncion.

Lo que la critica del Popular no pudo alcanzar, fu6 realizado
por el poder del partido triuntante. A los pocos meses, el gobier-
no babia becbo desaparecer el Liceo, i desterrado del pais a su di-
rector. Aquel partido, que en politica babia borrado a sus adver-
sarios,,no tuvo ya rivales que le disputaran la direccion de la
educacion, i suprimio tambien su colejio de Santiago. El senor

. Bello pas6 a prestar sus importantes servicios al lado del gobierno,
con tanto celo, que era fama que nada se bacia sin su consejo; bien
que debe reconocerse que el no era el inspirador de la nueva poll-
t-ica, sino su filosofo i su literato.

Aunque alejado el. senor Bello de la ensenanza, su influencia li-
teraria no declino; i antes bien, sin rivales ni competidores, fu6
desde entonces dictador en materia de letras, i sus innovaciones
del colejio de Santiago ecbaron raiz en el Instituto Nacional.

En 1831 se empezo a ensenar alii el mismo curso de lejislacion
que babia dictado el tundador de este estudio; en 1833, se abrio
una clase de Bellas Letras, no por el testo de Hermosilla, que no
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liabiasido jeneralizado por su imitador, sino por el compendio de
las Lecciones de Hugo Blair.

En la parte politica del. curso de lejislacion, todo era deficiente,
i aun erroneo, como que, en la 6poca, la ciencia politica apenas

principiaba a formularse! Los estractos de Benjamin Constant que
en aquella asignatura se ensenaban acerca de la soberania del pue-
bio i otras cuestiones, eran inducciones filosdficas brillantes, que

fascinaban, pero que no suministraban una conviccion incontrover-
tible, como que aun no habian sido bien estudiados aquellos
problemas. Mas -lo que liabia de serio i trascendental en aquel
curso era el criterio positiuo de la escuela de Bentham. i aunque
lo.s repetidores no comprendian esta escuela, el senor Bello, que
escribid el texto, adoptando aquel criterio para demostrar la lalse-
dad de mucbas teorias que estaban en mod'a, como las de Rousseau,
Habbes 1 Locke, sobre la sociedad i su gobierno, babia becho el
gran servicio de encaminar la educacion politica de la jnventud

• por una senda segura, que la conduciria a la verdadera ciencia,
apartandola de las ilusiones de que f'ueron jenerosas victimas los
que a principios de este siglo sirvieron al sistema liberal en Euro-
pa i Amdrica espailola.

El sellor Bello era utilitario, afortunadamente para nuestra edu-
,cacion ; i aunque el criterio de su escuela no haya prevalecido, desde
que la filosofia demostrara que la utilidad, siendo relativa, no pue-
de ser la guia de las ciencias sociales, cuya unica base, regla o
criterio debe buscarse en la idea precisa de las leyes fundamenta-
les de la naturalesa liuniana; con todo, en la epoca en que 61 ini-
cio entre nosotros el estudio de la ciencia de la lejislacion, no podia
haber beclio nada mejor que adoptar las teorias de Bentham, cuya
escuela era la que entonces tenia el criterio mas practico para en-
caminar los primeros pasos de la ciencia. Aqui esta el gran m6ri-
to de la escuela de Bentham i de sus adeptos.

Durante los primeros.cuatro cursos de'este ramo, que se hicie-
ron en el Institute, prevalecio aquella doctrina; pero en el quinto,
que se abrio en 1839 bajo la direccion del que traza estas lineas?
ya se comenzo a dar una nueva base al estudio, sostituyendo a las
vaguedades de la utilidad jeneral, del bien comun, del bien de la
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socieclad, el verdadero criterio de la sociolojia, i especialmente de
la politica, esto es, la idea precisa de las leyes de la naturaleza liu-
rnana, liber tad i progreso; coSsfderando. la libertad practica como
el uso del derecho, tal como se comprende hoi ea toda la America,
i dando como idea positiva del fin de la sociedad la del desarrollo
integro i paralelo de todas las facultades del ser intelijente, vmica
espresion del progreso individual i social.

Cuando el senor Bello se liizo cargo del nuevo rumbo que se
daba a esta ensefianza, aplaudid i aconsej'6 al discipulo, que siem-
pre buscaba su direccion; pues ya en aquellos ailos el viejo maes-
tro, que era hombre de progreso, habia modificado mucho su3
ideas de diez alios antes.

En cuauto a la ensefianza de la literatura introducida en el Insti-

tuto, no podemos marcar la inlluencia del sabio americano, quien, sea
dicho de paso, no era entonces ruui simpdtico a los plofesores de .

aquelestableciiniento. Esverdad que el compendio espanol de Blair
no era en rigor una retorica. escolastica, pero tampoco tenia un m.6-
todo cientifico, pues la obrainglesa habia sido mal comprendida por
el traductor, i ademas las reglas empiricas que este esponia no
eran adecuadas para dar una idea filosdfica del arte. Asi es que
los alumnos solo podian sacar provecho' de las esplicaciones del
profesor, de modo que si este no tenia un vasto conocimiento de la
literatura espanola, el aprendizaje se reducia a tomar de hiemoria
unas cuantas reglas de retorica. El primer protesor, D. Buenaven-
tura Marin, remediaba en gran parte aquellos defectos con su vas_
ta erudicion i con su prdct.ica en la enseiianza.

Entre tanto, por aquellos ailos de 831 a 83-1, el senor Bello con-

sagraba sus cortos ocios al estudio del dereclio de jentes, con mo-
tivo de algunas graves cuestiones internacionales que se habian
ofrecido al nuevo gobierno; i entonces- concibio la idea de escribir
un texto para la ensefianza de esta ciencia, i comenzo a dictar sus
lecciones a algunqs alumnos que aduiitia en su casa. El texto que
habia dejado Mora no habia sido adoptado en el Institute, donde
se continuaba ensenando el de Vattel; i el senor Bello se proponia
dar lecciones mas completas que las de Mora, i menos difusas, i
sobre todo mas adecuadas a los progresos de la ciencia que las que
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a mediados del siglo pasado Ixabia escrito el lildsofo de Neucbatel,
tomando por base las teorlas de Wolf, i reducienclo la ciencia al
arte de liacer una apli.cac.ion de la lei natural a las cuestiones in-
ternacionales, fundandose en la recta razon.

En 1834 se abrio en el Instituto el primer curso de dereclio de jen-
tes por el texto del seilor Bello, i los alumnos que lo siguieron tu-
vieron que limitarse a tomar de memoria aquellos apretados capi-
tulos, cuajados.de pasajes que, por la forma profunda de su estilo,
eran oscuros para el estudiante novel, i que por lo mismo carecian
de la brillante, aunque difusa, esposicion de Vattel, l del lenguaje
grandielocuente de las leeciones de Mora, que tan facilmente po-
dian confiarse a la memoria.

Esta costumbre martirizo a los estudiantes de los tres primeros
cursos, pues en el cuarto que tomamos a nuestro cargo, ya intro-
dujimos la practica que liabianios empleado en otros colejios de
esplicar aquel profundo libro con metodo, para liacer comprender
su doctrina e iuspirar a los alumnos interes i gusto por ella, a tin
de que pudieseu prescindir de decorar la letra del texto. El seuor
Bello lo Labia escrito en una forma rigorosamente precisa i con-

cisa, porque cuando se trata de bacer la esposicion didactica de
una doctrina cientifica, nada Lai mas peligroso que la difusion i
la ambiguedad, pues estas sou siempre causa de errores, sobre to-
do en las doctrinas sociales, que no tienen todavia formulas positi-
vas adoptadas. El alitor reconocia esta dificultad, tanpropia deto-
doslos bueiios libros de este jenero, perorepetia siempre que el se
liabia propuesto condensar tan vasta doctrina deunmodo completo
en un manual que sirviera a los estadistas americanos, i que si no
fuese comprendido por los estudiantes, afalta de esplicacioncs, es-
taba seguro de que-lo comprenderianmas tarde, cuando llegasen a
tener que tratar una cuestion internacional como abogados o como
Lombres piiblicos.

I tenia razon. Si ese fue su propositb (le maestro, jamas liabra
liabido otro mas satisfactoriamente cumplido. A(j[uel libro, repro-
duciclo i tambien plajiado en Espaua, i admirado en Francia, es
lioi el manual de los estadistas liispano-americauos; i podriamos
asegurar, sin temeridad, que es un libro clasico en la materia, a

11
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pesar de que Wheaton, en su Historia de los progresos del Dere-
cho de jentes, asienta que ninguno de los publicistas que lian tra-
tado de las instituciones del Dereclio de Jentes, despues de Vat-
tel, merece la reputacion de clasico. Si tal es su pensamiento, es
de presumir que al escribir sus Elements of international law, el
autor nolle americano tuviese la intencion de liacer un libro que

pudiese aspirar al titulo que el negaba a los clemas. Eso probaria
la eseelencia del texto del senor Bello, puesto que, sin conocerlo,
aquel celebre publicista, trato la materia sobre el mismo plan, ba-
jo el mismo punto de vista i eon el mismo criterio filosofico. que el
autor cbileno, con solo la diferencia de que aquel tratado elemen-
tal no lo es tanto, ni llegara jamas a ser tan cdmodo i espedito, co-
1110 el del senor Bello, para las consultas de los hpmlires publicos.

El senor Bello murio satisfecho de su libro, pero al liacer la ul-
tima edicion, se preocupo algo de la oscuridad de que se le acu-
saba, i propuso al discipulo, que tanto lo habia esplicado i ense-
llado, liacer algiuia modificacion para ponerlo al alcance de los
alumnos; mas este no se atrevio a seguudar tal intencion.

En 1834 el senor Bello comenzd a ensenar en su casa dos cur-

sos, lino de gramatica i literatura, i el otro de dereclio romano i es-

panol. Alb nos reunimos, bajo la direcciou del maestro, con Fran-
eisco i Carlos Bello, Calisto Cobian, Jose M. Nufiez, Salvador
Saufuentes, Manuel A. Tocornal i Juan Enrique Ramirez, todos
ellos perdidos para las letras i lapatriaen el vigor de su edad; {
con otros varios distinguidos estudiantes, de los cuales auu queda
de pie lirme en la ensefianza Domingo Tagle, el viejo profesor de
alta latinidad en el Institute.

La enseilauza de aquellos ramos era vasta i comprensiva, bien
que adolecia de cierta estrechez de rnetodo, de la cual toilavia no
habia podido emanciparse el maestro, obedeciendo a las influen-
cias de la epoca en que el se educara. El estudio de la lengua era
un enrso complete de filolojia, que comprendia desde la gramatica
jeneral i la historia del eastellano, liasta las mas minuciosas cues-
tioues de la gramatica de este idioina: i alb seguia el profesor su
antigua costumbre de escribir sus textos, amedida que los ensefia-
ba. Su Tratado de la Coiijugaciou i los mas interesantes capitulos
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de su gramatica castellana fueron minuciosamente discutidos en

aquellas largas i amenas conferences qne tenia con sns alum-
nos.

Pero el sefior Bello era sumamente serio, impasible i terco. Nun-
ca esplicaba, solo conversaba, principiando siempre por esponer
una cuestion, para hacer discurrir sobre ella a sus discipulos. En
estas conversaciones discurria i discutia el mismo, casi siempre
fumando un enormeliabano, liablando parcamente, con pausa i sin
mover un musculo de sus facciones, sino cuando las jenialidades
de Tagle le liacian olvidar su seriedad. Entonces se humanizaba i
reia con gusto.

El aula era su escojida biblioteca, i todas las consultas de auto-
res se liacian por los alumnos bajo la direccion del maestro. Las
euestiones de derecho ei'an debatidas largamente, liasta que se exa-
minaban todos los detalles, todos los casos de cada una.

Mas esta rnanera de hacer estudiar a los alumnos, que tan pro-
veeliosa puede ser con una direccion tilosdfica, perdia toda su
utilidad con aquel metodo fuudado en la ensefianzade los detalles,
bueno sin duda para formar abogados casuistas i literates sin ar-
te. El senor Bello era tilosofo, pero en la ensefianza obedecia a
ciertas tradieiones, de las que no se apartaba en aquellos tiempos,
aunque despues las abjuro. Asi, por ejemplo, insistia, a pesar de
nuestras reclamaciones, i apesar de dictarnos en espafiol las leccio-
nes de dereclio romano, que hoi son tan conocidas, en hacernos
estudiar de memoria la Instituta de Justiniano, i de comprension
los comeiitarios de Vinnio.

El senor Bello era tilosofo, decimos, no solo jiorque se mostra-
batal en sus investigaciones filosdticas, sino tambien porque ya en
aquellos afios escribia sus lecciones de hlosofia, como discipulo de
la escuela Escocesa. Pero el mdtodo esperimental de esta escuela'
que ha bastado a muclios grandes escritores para elevarse alcono-
cimiento cieiititico del arte literario, 110 serviaal seller Bello, si no
110s equivocamos, para desligarlo de las reglas empiricas de a<[ue'
arte.

Este feiidmeuo tieue talvez una esplicacion. El mdtodo esperi.
mental, que aplica aquella escuela al conocimiento de lo que pasa
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en el mundo interior, asi como a la verificacion del mundo esterior,
sometido a la observacion individual de cada uno, constituye uu
peculiar empirisino, que puede ser tanvago, ilusorio i controverti-
ble, como lo es el espiritualisnio jermanico. Si la pretenciosa teo-
ria absoluta del t/o,,busCando su criterio en el entendimiento virjen,
juzgandolo todo, e investigando la verdad fuera ae la percep-
cion sensible i por medio de la razonpuva, lia podido crear tantas
escuelas filosoficas en Alemania, como liai opiniones diversas eri-
tre los filosofos; tambien el riietodo experimental, entregado a la
esperiencia individual, i 2)0r tanto relativa de cada cual, lia dis-
persado pordistintoS rumbosalos discipulos de Reid i de Dugald-
Stewart, haciendolos confinnarse, por una observacion interesada,
en sus antiguos errores, o conduciendolos desde las ilusiones del
espiritualisnio liasta las acomodaticias transacciones de la es-
cue! a eclectica francesa.

Para que el metodo esperimental sea una guia segura en filoso-
fia, asi como en todos los ramos del saber, es indispensable que
adopte iter base de la observacion el criterio positivo, el cual con-

siste, respecto de los fenomenos del mundo esterior, en apoyar la
investigacion en prueSs positivas, de modo que no se admita
liecbo alguno que no estequ'obado evidentemente por la ciencia; i
res2>ecto del conocimiento de lo que p»asa en el mundo interior, en
no admitir sino los heelios fiuulados en las leyes de lanaturaleza
liumana, las cuales son esa tendencia que nos conduce al desarro-
llo paralelo de todas liuestras facultades intelectuales, afectivas i
activas, i ese poder que llamamos libertad, en virtue! del cual
elejimos en todos los actos de nuestra vida los medios. cle que

depende nuestra 2^erfeccion i la de nuestra es2»ecie.
Este era el criterio que faltaba en aquel tiempo al sabio maes-

tro, como a la jeneralidad de los filosofos, i 2^or lo mismo no se
elevaba a la verdad filosofica del arte, encadenandose con las re-

glas empiricas, sin conq)render ([uela fuerza fundamental de la
literatura esta en la independencia del espiritu dirijidoi vigorizado
por la luz de la verdad positiva.

Si el arte, en jeneral, es la traduccion sensible del estado del
espiritu, liecha de una manera ])ro2^ia i bella, mediante la actividad
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del mismo espiritn, filo^ficamente dirijida; la literatura, que es el
arte de la palabra, debt; ser tambien la manifestacion filosbtiea-
mente artistica de la ide^, por medio de la palabra; i 110 el arreglo
emplrico de la espresion, en e] Cual aquella actividad debe marcliar
entrabada porreglas, quetienen<B ser arbitrarias, desde que no
son dictadas por el j uicj0 fundado en los priucipios, sino en ob-
servaciones mas o n*ios capriehosas, segun las epocas, las preo-
cupaciones i los modelos que se adoptan.

Precisamente era esto ultimo lo que liacia el maestro en su en-
senanza literaria. Era filosofo, pero conm 1 iterata, no dejaba
nunca de ser retorico, i prescindia de los priucipios racionales de
la ciencia, del conocimiento filosofico de los elementos del arte, i
de los diversos jeneros de composicion, sujetandose constantemente,
al tratar de estos jeneros, a las reglas empirieas. Conocia comple-
tamente la historia de la literatura espafiola, como la tie otras,
})ues era un formidable iuvestigador en historia literaria, como lo
son en la civil Barros Arana i Amunategui; ])ero jamas se elevaba
a contemplar las obras, segun las intluencias sociales de las epocas,
segun los progresos i los priucipios.filosdticos comprobados por los
heclios mismos.

I eso que ensenaba, era lo mismo que ft practicaba. Cultivo la
poesia conestro, i concebia admirablemente las situaciones plasti-
cas de la natmaleza; pero sus inspiraGiones se traducian en lo sen-
sible tan dominadas por las exijencias de la poetica, que su versi-
fipacion, aunque irreprochable i verdadero modelo por la elocuciom
era trabajosa e inarmonica. Cultivaba la historia literaria, pero en
su estudio del poema del Cid, i en otros, se revelaba solamente el
gran erudito, pero no el fll6sofo> Se dedied muoho a la didActica
socioldjica i auir, a veces, empled la oratoria academica en grandes
solemniclades; pero sus obras, impecables a los ojos dela gramati-
ca i de la retorica, mostraban patentemente que la gran actividad
de su espiritu habia sido sacrificada por las conveniencias literarias
i sociales, al dar forma sensible a sus ideas i a sus vastus conoci-
mientos.

La influenoia dotal majisterio fue inmensaen aquella epoca, fue
casi una dominacion. Los discipulos del senor Bello salian diaria-
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mente de su aula a difundir las ideas i el metodo del maestro; i es-
te no descuidaba de estimular a los que ya erau profesores en los
colejios de Santiago, a que propagaseh el estudio de la lengua i de
la literatura. Se tlolia el de los vicios del Labia castell ana en Ohi-

le, i los maestros novicios se convertian en furiosos puristas, difun-
diendo entre sus alumnos el mismo prurito. De 835 a 842, toda la
jliventud distinguida de Santiago eracasuista en dereclio i purista
i retdrica en letras. El espiritu filosofico atravesaba conio una ra-

faga de luz la mente de los estudiautes, mientras asistian a los
eursos de lejislacion i de Hlosotia del Instituto; pero en ouanto
ellos pasaban a los eursos superiores, i se enrolaban en los clrcu-
los elegantes de cnsuistas i retoricos, aquella luz se apagaba, para
no renacer. El atraso social i la situacion pobtica asi lo reque-
rian, i eran parte mui principal en que prevaleciera aquellainfluen-
cia. Los espiritus activos de la soeiedad estaban aim en jermen, i la
politica esclusiva delgobierno personal liabia apagado de tal ma-
nera el esplritu piiblico, que no le dejaba otra senda franca que la
de la. elegaiicia en las formas.

Esa era nuestra situacion en los momentos en que Uegaba, a

apoderarse de la prensa i del movimiento intelectual, aquella bri-
llante emigracion arjentina, en que al lado del profundo espiritu
tilosiifico de Vicente Fidel Lopez, campeaba el talento osado i ba-
tallador de Sarmiento; i en que el sutil i correcto injenio de Al-
berdi, i la elevada i vasta erudicion literaria de Juan Maria Gutter-
rez figuraban i se liacian notar aim en la penumbra de aquella
costelacion de noveles i bulliciosos escritores, que aspiraban a

eclipsarlo todo. Esos espiritus del Plata, electricos i deslumbran-
tes como los rayos de su cielo tempestuoso, habian tenido otra di-
reccion i se habian disciplinado en unalucha de libertad. Los mas

eircunspectos de ellos se admiraron al conocer nuestra educacion,
a la par de que los mas ardientes se rieron de ella i nos trataron
de ignorantes i atrasados. Duos i otros liacian poco caso de la for-
ma. Lo daban todo al pensamiento, i prescindiendo de la granui-
tica i de laretdrica, buscaban el arte literario solo en la idea, i no
en su manifestacion sensible, cual si la idea pudiera aparecer en
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tocla su luz i bajo una forma asteristioa, cuando se la representa
de una manera impropia i arbitraria.

Oouocida es laseria campana que emprendimos entdnces para
borrar aquellos feos reprocbes, que no dejabamos de merecer. Pe-
.vo talvez no se conoce la profunda afliocion del maestro Bello, i el
empefio que puso en que nos vindicasemos, liaciendo que sus bijos
i sus mas queridos discipul'os se pusieran a nuestro lado, olvidan-
do las tendeneias i aim las convenieucias pollticas. Desde entonces
aquel respetable anciario, dando tregua a sus afanosas tareas, se
consagro a cooperar en nuestra naciente prensa literaria, enrique-
ciendola con sus estudios filosoficos, sin desdenarse de campear al
lado de escritores improvisados i de aprendices de poeta; i como
sintiendose desfallecido paraemprender una nueva enseuanza de
bi literatura, sin embargo de que la ereia de siiraa necesidad, en
aquellos momentos, estimulo, diriamos ordeno, a principios de
1843, al discipulo que hace estos reouerdos, que abriese.un curso

para ensenar segun los principios que profesaba.
Este curso de literatura se instalo en un oscuro cuarto del anti-

guo editicio del Instifuto, con una numerosa concurrencia; pero
otras atenciones del profesor le obligaron, al poco tiempo, a liacer-
se reemplazar ventajosamente por Vicente Fidel Lopez, no sin
cierto pesar del senor Bello. Lopez did sus lecciones, a'lcanzando
un brillante resultado, i las publico en un libro notable bajo mu-
clios aspectos, que los retdricos recibieron mal, i que desgraciada-
mente los alunmos olvidaron por el Arte de Hermosilla.

El ancia.no maestro sin embargo se consagraba entonces a la en-
sefianza privada de la iilosofia, mostrando con esta nueva predi-
leccion que su espiritn ya tomaba otros rumbos. Ese cambio pro-

gresivo es uno de los caractdres mas notables de la vida literaria
del sefior Bello. Cuantos le trataron saben que a la edad de oclien-
ta axlos estaba al corriente del movimiento cientifico i literario del

mundo, i que despreocupado ya de sus antiguos habitos, juzgaba
como un sabio de la epoca, i escribia, estudiaba i conversaba como
un liombre en el vigor de su edad. La antigua terquedad babia
desaparecido i su concentracion se babia vuelto dulce llaneza i me-
lancblica jovialidad.
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En aquel mismo ano rte 43 comenzaba el sabio americano six xil-
tima i mas prolongada campana en servicio de la edxicacion, como
Rector de la Universidad, en cixyo puesto permanecio mas de vein-
te i dos anos, hasta six nmerte. El establecimiento de la Univer-
sidad de Chile fixe para 61 motive de regocijo, que le infundid un
verdadero entxxsiasmo. Nunc opus, uos decia a sxxs ayudantes en la
enseiianza: probemos aliora qixeliai liombres de estxxdio, para quie-
lies no sou ingratas las ciencias; i aunqxxe tengamos, como dicen,
una Academia, en lugar de un cuerpo docente, desde ella podre-
mos impxxlsar la ensefiauza i elevar la institucion al 11 ivol que le
con'esponde. Muclios de sxxs discipulps liabian tenido colocacion
en la Facultad de filosofia i humanidades, i aesto se debe que esta
seccion de la Universidad, que el sienqire presidia, fuerala que en
los primeros tiempos liizo mas labor.

Para celebrar el primer aniversario de la Universidad, en 1844,
liabia que liacer la primeramemoria liistorica de las que ordena
la institucion para todos los alios: i el senior Bello andxxvo largo
tiempo preocupado con esta idea. Es preciso empezar, decia, de
una manera esplendida, tratando la ciencia de la liistoria i abri-
endo la senda que debe recorrerse en lo futuro. Nadie se at-re-
via a con'esponder a tan arduo proposito. El Rector qxxeria
algo de mxevo, i para que se vea cual era six espiritu en esos

momentos, se nos escusara que recordemos la manera cdmo en-
comendd aquel trabajo. En nil bello dia de otono, el senor
Bello, oflcial mayor del ministerio de Relaciones Esteriores, entro
al gabinete del que tenia igual puesto en el ministerio del Interior,
i sin salxxdar, entono casi imperativo, dijo a 4ste="Ud. escribira
la memoria liistorica"—"De ninguna manera, hai muclios que
qiueden haceido mejor,» respondio el otro.—"Xo veo quien, replied
el maestro, la universidad tiene cjue ir adelante, i puesto que Ud.
los trata a todos de retrogrados, i es el xinico revoiucionario que
haientre mis discipulos, a Ud. le toca dar el impulso)).—Diciendo
i dando vuelta las espaldas, jiara no oir la respuesta, se fue, dejan-
do una orden que fue cumplida.

El Rector estuvo siempre alerta sobre el iirogreso del trabajo
que liabia encargado, no sin dejar todavia su antigua costumbre
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de critical' jiros i vocablos, i sin perder cierta veneracion por
nuestro pasado hispanico, como lo comprueban los juicios que emi-
tio en la notable critica literaria que publico en el Araucano so lire
aquella Memoria.

Entretanto, el alumno babiapuesto todo su cmpeho en abrir
la nueva senda, trazando eon apvobaeion del maestro, una intro-
duccion filosofica al estuclio de nuestra bistoria nacional; pero los
que se sucedieron inmediatamente en esta tarea no sirviero.n al
mismo proposito. Ello puede liaber sido mejor para su gloria,
puesto que otro notable cronista,, el actual intendente de Santiago,
les lni elevado un monumento, apellidandolos fundadores de la
Historia Nacional, i ya que ellos han tenido distinguidos imitado-
res; salvo que, tratando de compajinar nuestra historia civil por
medio de la crdnica, ban cobrado algufios tal admiracion por los
fnndadores i organizadores de la colonia, cpie escriben sobre sus
hazahas i su epoca, como poclria hacerlo un espahol de esos que,
en luga'r de juzgar a sus antepasados, sdlo t'ienen para ellos entu-
siasta amor i veneracion sin limites.

Del suceso que acabamos de recordar puede colejirse que, aun
cuando el seiior Bello conservaba aun algo de su rigorismo por las
formas .retoricas, su espiritu era diferente, como lo muestra su

empeho por que salieran del carril de la autigua rutiua las ciencias
i las letras, i por dar a la nueva Uuiversidad una tendencia cpie
la colocara a la cabeza del progress intelectual, a fin de cpie no
tuese victima del marascp cpie aniq nil a a los cuerpos sabios
oficiales.

A los cuatro anos, todo habia cambiado, i el sabio anciano,
desengauaclo se habia rediicido a llenar los deberes de su oficio,
creydndose impotente para realizar su noble aspiracion. La Uni-
versidad 110 solamente era en su caracter ollcial un ayuclante i sirn-
pleejecutor de las volnntades del ministerio de instruccion publica,
siuo que tambien estaba supeditada por el circulo mas iniluentc
en la qiolitica, el cual llevaba all! a'sus adeptos, i dictaba todas
las determiiqiciones, por medio de compromisos de conciliabulo i
de capitulos conventuales. El Rector se condolia de esta situation
con sus intimos, i alia por el ano de 1848 tuvo conatos de empren-

12
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der una reforma, aprovecliando la presencia en el ininisterio de justi-
cia de su predilecto discipulo Salvador Sanfuentes. Con efect.o, se
hicieron alguuas modificaciones por decretos gubernativos, i per-
sistiendo en la idea de una reforma radical, se elaboro lentamente
en el consejo de la Universidad un proyecto de lei que se sometio
al gobierno en 1861, para ser alii encarpetado.

Por aquellos tiempos, el seilor Bello se desquitaba de su impo-
tencia en la direction del movimiento intelectual, cons®ran do to-
da la actividad de sus talent os a la ardua empresa del Codigo Ci-
vil; obraen lacual, segun su propia espresion, habia liallado los
mejores consuelos de su desgraciada aneianidad, tan cruelmente
combatida por la perdida de los mas distinguidos de sus bijos.

La redaction de aquel cddigo es una de sus mas brillantes glo-
rias, no porqjfie en nuestro tiempo sean una empresa de romanos las
obras de estcjenero, sino porque el codigo chileno se distingue en-
tre los demas por su admirable precision tilosoflea i por laconci-
sion i propiedad de su estilo profundo.

La gloria del escritor prevalece sobre la del lcjislador, porque
el codigo esta lejos de ser la espresion de nuestro progreso social,
i de entrafiar nuestro desarrollo democratico. Tal es en jeneral el
d?fecto de los codigos niodemos, que tan atras se quedan de la
porteutosa codification del sabio rei don Alonso el nono. Las Siete
Partidas son admiralties, porque, siendola sintesis de la civilization
de su tiempo, aunque no la, de la organization politica de la Espa-
na, cuyos fueros democraticos trataron de suprimir, contienen
la jurisprudencia que era integral i esencialmente adecuada a

aquella sociedad; en tanto que la mayor parte de los c6digos
del dia, i antes que todos el chileno, tienen la pretencion de
rejir, por las tradiciones romanas i las prescripciones atrasadas
del drecbo eclesiastico, el estado civil de las personas i todos los
derechos que conctituyen las libertades individuales i sociales del
hombre moclerno. Bien se pueden senalar en los primitivos estu-
dios del senor Bello los conatos que tuvo de emanciparse de aque-
lias retrogadas conveniencias de la jurisprudencia con,temporanea;
pero los que revisaron su obra prefirieron liacerse los represen-
tantes de esas conveniencias, matando en jermen el nuevo espiritu.
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En 1861, el Rector <le la Universidad, descargndo ya de sus
t.areas de codificador, cobro nuevos brios para proseguir su idea
de reforma, con motivo de liaber entrado al consejo de la Univer-
sidad su antiguo cooperador, que durante largos ahos liabia estado
separado de el i de aquella corporaeion. Todo va de mal en peor,
le decia el sabio maestro; pero todavia podeinos lucliar para sa-
car a la Universidad de su postracion, si el gobierno compren-
de la necesidad que hai de convertir en lei el proyecto en que tanta
parte tuvo nuestro querido Sanfuentes. La ensehanza esta postra-
da. No hai estudios filosbficos. Solo dominan en ella ciertas con-

veniencias a las males esta encadenado el espiritu de la juventud
que se educa.

Pero la causa del mal era profunda: estaba en la institucion
misma, que faeilita el predominio deletereo del gobierno, i, lo que
es peor, laaccion corruptora de su politica personal en el cuerpo
encargado de la direccion e inspeccion de. la ensehanza. Por otra
parte, hi, influencia del maestro, que en otros tiempos hahia sido
tan eficaz, era casi nula ahora, no obstante que su cabeza de
ochenta ahos, era todavia la de un sabio que liabia progresado
eou el siglo, i que aspiraba a impulsar los estudios por una senda
harto mas luminosa que la que veinticinco anos antes les trazara.
El circulo literario se hahia ensailchado, i a medida de que se

estendia, se alejaba de su centre primitivo. El maestro ya no ense-
flaba. Sus discipulos, muertos prematura,mente, o separados de
la ensehanza, ya no llevaban su palabra a los colejios. <;Qu6
medios podia entonces utilizar para cumplir sus aspiraciones de
reforma?

Cuando el respetable auciano oyo de su discipulo estas conside-
raciones se entristecio i. se doblego a la situacion. Tres ahos
despues, ya se consideraba vencido, i no aspiraba a otra cosa

que a ser reemplazado en su puesto. Queria consagrar sus ulti-
mos dias a la revision de sus obras i alecturas amenas; pero ape-
sar de todo, no abandonaba su esperanza de levantar a la Universi-
dad, para que la ensehanza publica dejara de ser un elemento de
industria i un medio de propaganda i, de falsificacion. De esto nos
hablaba el dia en que nos despediamos para un largo viaje, con la
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triste idea de no volvcr a verle jamas; i nos prcguntaba porque
liabiamos olvidado el hacer ana propaganda democrat ica, ya que
las ideas dominantes en la educacion tendiau a hacer de la.jeuera-
cion naciente una jeneracion del siglo XVI.

Nuestra respuesta fne otra pregunta: ,;Porqnese suprimio en la
Universidad el curso filosofico de derecho constitucional que, me-
diante su iniciativa, liabiamos logrado perfeccionar, no como cen-
tro de propaganda, sino como escuela politica para ensenar la
ciencia del gobierno a la juventud? El maestro se eutristecio pro-

fundamente, i convino con nosotros en que toda la juventud que
se liabia educado en los ultimos doce anos, hasta 1864, carecia de
toda nocion de la ciencia politica.

El sefior Bello murio dos anos despues, i si did una mirada
restrospectiva a sus innovaciones del alio 30, i a bus trabajos pos-

teriores, pudo gloriarse de liaber difundido en Chile el arte de es-
cribir; pero debid atlijirse al advertir que la teoria del derecho, i
sobre todo la de la politica, no solamente no habian progresado,
sino <que a mas liabian sido suprimidas de la ensenanza, quince
anos antes, por el singular temor de crear revolucionarios en un

pais gobernado a la bizantina.
La ultima vez que desde su poltrona nos, estendio un tremulo

abrazo, para no volvernos a ver, no pudo imajinarse- el querido
maestro que nueve anos mas tarde estaria su discipulo i coopera-
dor escribiendo estos recuerdos en el Desierto, lejos, mui lejos del
antiguo teatro de nuestros esfuerzos por la educacion de la juven-
tud, donde hoi no encuentra para vivir el trabajo que viene a bus-
car en las entranas de la tierra. jFeliz el, que pudo prolongar su
tarea hasta sus ultimos dias, sin verse jamas en la triste neccsidad
de trocar su hogar por una choza i de abandonar el apacible trato
de las letras por los azares de una ruda industrial

Florida, 20 de noviembre de 1873.

J. Y. Lastaeria.



A DON ANDIIES I3ELLO.

Su vrvitlo calor i luz derrama
El fecnndante Sol sobre la tierra,
I de ella ufano la inacc.ion destierra,
Vida ardiente infundiendo en polvo i rarna.

Aromas i harmonlas desparrama
El ya auimado espiritu que encierra,
I esplendeiite a la vez en valle i sierra
For todas partes bienbechor le aclama.

Asi de Bello la ilustrada mente

Ilayos flagrantes de saber i ciencia
Difundio en la cliilena intelijeucia...

i Que. ella cifia coronas a su frente !
j Que conserve del sabio preeminente
Su memoria en amor i reverencia!!

F. S. Asta-Buruaoa.

Santiago, octubre 2 de 1873.



 



AMIGOS I DISCIPULOS BE BELLO.

Mariano Egana.

(S. D. Ramon Rozas i Rozas.—Oomo una manifestacion de amisfcad i de respeto
que no dudo que Ud. aceptara, pongo su nombre al frente de este bosquejo de un

politico cuya couducta fue siempre franca i honorable.—L. M.)

Pocos liombres politicos ha liabido en Chile tan afortunados
eoino don Mariano Egana i acaso ninguno que baya dejado mas
recuerdos de stis virtudes civicas i de suacentuada orijinalidad.

Desde 823 en que como representante del pueblo de Santiago
estrecha al director O'Higgius a abdicar el mando, hasta su falle-
cimiento acaecido en visperas de la reeleccion del presidente Bui-
lies, .en un periodo de mas de veinte alios durante el cual liabia
pasadola Itepublica por una larga i trabajosa revolucion politica
i se liabian! sucedido muclios liombres de ideas diversas i aim en-

contradas en la direccion de los negocios, el se mantuvo en el po-
der con mas o menos influencia i habiendo tenido el honor de
dictar la lei fundamental que todavia nos rije. For tuna tauto mas
rara cuanto que nunca se dio la pension de disfrazar sirs ideas ne-
tamente conservadoras, de que hacia alarde i gala.

Aparte de sus talentos, no la dehio poco a la influencia del pres.-

tijio de prohidad i de saber de su propio padre, don Juan Ega-
ha, bajo cuya direccion inmediata recihio la mas esmerada i com-

pleta educacion que entouces se podia propol'cionar.
Aspiraba don Juan a ser el lejislador de la nueva republica como

el abate Sieyes lo liabia sido en Erancia i Licurgo i Solon en la
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antigliedad; mas absorvido por la clientela que le atraia su gran
reputacion forenee, i con b&bitos de pensador i de liombre de ga-
binete a quien el mido de la plaza publica parece vana parleria,
no ambicionaba los puestos pollticos. Es probable que con la mira
de que fuese su liijo algun dia el realizador de su sistema, lo puso
desde temprano en la can-era de estos liaciendolo nombrar secre-
tario de la Junta de gobierno (1813), empleo que casi equivalia a
ministro del interior, i que don Mariano entro a desempeiiar gra-
tuitamente a los veinte alios de edad. De los trabajos de a quel la.
Junta, debemos recordar aqui la instalacion del Institute Nacio-
nal, en cuyo acto llevando el sec-retario la palabra del gobierno,'
llamo a todas las clases del Estado a adquirir una instruction en
armonia con las. luces del siglo i aclecuada a la forma politica que
se habia dado al pais.

Bien pronto el desastre de Raucagua vino a dar en tierra con la
revolution. Don Mariano i su padre que, a la notieia de el se que-
daron en Santiago, fiados enla'rectitud i moderacion de su conduc-
ta i en las promesas de olvido que liacia el vencedor, luego se vieron
con sus propiedades confiscadas i obligados a sufrir un duro cautive-
rio. Enviados a Valparaiso cuando menos se lo esperabau i traspor-
tados en seguida a Juan Fernandez, permanecieron tres alios en esta
isla iuclemente, esperimentando todo jenero de privaciones i viji-
lados por una soldadezca brutal. Despues de.Chacabuco fueron
restituidos al continente.

Durante la administration O'Higgins, tan ilustre en la guerra.
como en las labores admiuistrativas, animadas de un notable es-

piritu liberal i de progreso que por desgracia esterilizaron las fac-
cioues posteriores, Egaiia solo ocupo puestos publicos secundarios
que no le dieron parte en ella. Permitiale esto darse al desempe-
lio de su profesion forence en que probablemente principiaron a
lrallar campo sus talentos oratorios. Pero lrubo un dia en que com-
batida esa administracion por ambiciones persouales i por la aris-
tocracia de Santiago, no hallo atmosfera a su existencia i tuvo que

desaparecer, dando lugar a los partidos para diseiiarse i sacar a
plaza sus sistomas.

En tal situacion subio al poder el capitan jeneral Freire. Ani-
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mado de un espiritu conciliador, que otro no cabia en su ca~
racter bondadoso i su ningun talento politico, conlid a Egafia el mi-
nisterio del interior i el de hacienda a don Diego J. Benavente, am-
bos aalidos de opuestas filas, pertenecia dste a las liberales, a las
conservadoras aquel; como delirio de tiempos de mayor fiebre, el
federalismo no se conocia todavia i no tuvo representante.,

La escicion que naturalmente debian provocar las opuestas ten-
dencias de los dos ministros, no se manifesto formalmente hasta
despues de promulgada la carta de 1823. Este chdigo, obra del
padre de don Mariano, aprobado por una asamblea elejida entre
ilusiones i en quien se habia demostrado la mas ilimitada con-

fianza, resultd impracticable desde los primeros pasos que se die-
rou para plantearlo. Fruto de los sentimientos jenerosos de un
hlosofo que 110 conocia el mundo, puede ser presentado como un
desengauo a los partidarios de la politica de sentimiento.

Para darle el golpe de muerte con desembarazo, se ofrecid a don
Mariano la legacion a Europa. Teniamos alia valiosos intereses a

que atender: el reconocimiento de la independencia por las gran-
des potencias europeas, la liquidacion de las cuentas del emprdsti-
to contratado el aao anterior, atraer profesores para la ensenanza
de las ciencias, i capitales i operarios para la esplotacion de los
ricos veneros del norte.

Partid don Mariano a mediados de 1824. Su destierro 0 su ale-

jamiento, si la mision tenia este car&cter, era envidiable en verdad.
Saliendo de un pais que rodaba a la anarquia, con largueza renta-
do, ibaa conocer ese prestijioso viejo mundo del que 110s habiamos
emancipado como colonia, detestando sus cadenas, para pedirle co-
mo nacion libre su ilustracion i sus progresos.

El estado de la Europa cuando el diplomatico chileno arribh a
ella i el nuestro propio, no eran para esperar un reconocimien-
to inmediato. Opaca i desconocida nuestra nacionalidad, a escep-
cion del mercado ingles, donde habiamos levantado,un emprestito
en las condiciones desfavorables que eran consiguientes, no podia
ser la primera en alcanzar a celebrar tratado3 que importasen el
reconocimiento, honor que estaba reservado a Mcjico i Colombia.

La parte de resultados mas positivos de la mision, tu6 sin duda
13
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el envio cle Glorbea i Pasamau, profesores de matematicas i medi-
ti na, i de don Andres Bello contratado, por su conocimiento de los
idiomas estranjeros i de las practicas diplom&ticas, para servir de
oficial mayor en el ministerio de relatione* esteriore-'. Don Maria-
110 encontro a Bello desempenando la seeretarla de la legation de
Irisarri, i aunqire llevaba en e-te caracter a don Miguel de la Ba-
rra, en casi todos los negocios se servia indiitintamente de los dos,
liasta que se retire') aquel para volver al servicio de Colombia (1).
Poco despues lo contrato para venir a Chile.

En Londres recibio don Mariano credentials parapa=ar aEsta-
dos Unidos, de que no liizo uso volvieiidose directamente a su pa-
tria en 1829.

El periodo de los ensayos ruidosos tocaba a su termi.no en el
pais, con el triunfo del partido conservador; don Mariano entro a
ali.-tarse en i-ns filas i fue uno de sus inspiradores.

El rejimen ingles lo tenia singularmente encantado, i en el con-

greso que, convertido en constituyente debia dar la carta de 1833,
presento un proyecto cle constitution que establecia un senado vi-
talicio en parte i parte de renovation tardia, la reelection indefinida
del presidente cle la Bepublica, i la facultad a este couferida de
suspender las sesione* del congreso, todo lo cual era netamente
oligarjico i conservador; sin embargo, aceptado cad en su totalidad
el proyecto, puede decirse obra de Egaiia la constitution de la Be-
publica.

La polltica cle Portales que paro subsistir i no pasar como un
turbion que solo arrasa, necesitaba un hombre de derecho cpie por
decirlo as! la sancionase dandole una forma legal, lo tuvo eficaz en
don Mariano; leye* politicas, aJministrativas, civiles i criminales,
todas salian de su mano. Portales concebia el pensamiento en glo-

(1) Los senores AmnnateSi han escrito en la biograda de Bello que este se

separo cle la legation cksgustado por una de las jeniaiidades caraeteristieas
cle su iefe, aunque sin r; mper con el. Tal ascvercu ion parece inexacta, "pues •

d n Mariano refirio el in:identa una i otra vez a un amigo suyo, como queda
espuesto; quizas don Andres no'dio es.pli.-aczones' mas c'aras a sus biogratis
por no entrar en polemica con un escritor cuya pluma aeerada no era de
despreciar.
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bo, Egaga lo formulaba en leyes; Egana era deesos hombres que
no siendo bastante endrjicos para dirijir una politica, son bastante.
habiles para inspirarla.

Dlstinguiale en el congreso un notable talento parlamentario.
El prestijio de su versacion en los negocios publicos i de su probi-
dad, le conciliaban facilmente la atencion i el re-peto de sus oyen-
te<; solia por esto disertar en vez de discutir, mas si entraba a re-
batir a su coutrario, con una diccion facil, con muclio coraje para

e-presar francamente sus opiniones sin cuidarse de los compromi-
sos que pudieran suscitarle, animaba sus discursos e-e calor de las
convicciones sinceras que llevado a la tribuna, forma los grandes
oradore-. En la discusion delproyecto de lei sobre consolidacion de
la deuda, cuyo alcance 110 le dejaban comprender su fuerte anti-
patia a las cosas espafxolaS, propia de un liombre de la revolucion,
aludiendo al reconocimiento de los crdditos procedentes del gobier-
110 de la reconquista, cdos que lo proponen, dijo, no ban sufrido
como nosotros, se quiere bacernos pagar los hierros con que los
espaiioles encadenaron nuestros pids i nuestras manos!»

Al ver su continente obeso i su reposada gravedad, se babria
creido que no era un orador; se dejaba oir i ya sus ojos se ilumi-
naban, su frente espaciosai morena adquiria cierto brillo, i llenaba
el recinto con una voz llena i plateada, de modulacion suave e in-
sinuante. Orador en tiempo de ajitaciones en que los asistentes a
los debates del congreso, mas violentos i menos educados que los
actuales, 110 guardaban ningun jdnero de consideracion a las opi-
niones adversas, 110 le intimidaban demostraciones liostiles.

Al ano siguiente de reelecto el plesidente Prieto, se le conlid el
despacbo del ministerio de justicia, culto e instruccion publica,
creado hacia poco, el que mas que ninguno otro armonizada con
su papel politico i sus aptitudes de jurisconsulto. En la adminis-
tracion de justicia, que le debia ya innovaciones provecbosas, pro-

mulgo nuevas reformas, de las que basta_citar para conocer el al-
cance de todas ellas, la que ordena fundar las sentencias judiciales.
Sus propdsitos de dar a la instruccion publica la mayor amplitud,
como babia que crearlo casi todo, se vieron contenidos por lo exi-
guo del presupuesto; pertenece a su iniciativa el articulo constitu-
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cional que la encomienda a la atencion preferente del gobierno, i
que sancionado por los conservadores de aliora cuarenta alios, qui-
sieran borrar los liberales catolicos del dia.

Creyeute tan fervoroso como.buen regalista, se esmeraba en
atender el ramo del culto, al mismo tiempo que defendia los de-
reclios del Estado.contra las invaciones de la corte romana. Escasa

sinrpatia encontraba por ello entre los xfitramontanos, miintras
Portales, incredulo i burlon, les merecia el mayor cariuo. Conver-
sando los dos ministros sobre tail estrafia preferencia, concluyo
don Diego: es■ que Ud., mi 'senor dun Mariano, eree en llios i no en
ellos, i yo creo en ellos sin aeordarme miicho do IJios. La anecdota
caracteriza a ambos; politico de principios el uuo, sosteuido por
una conciencia intachable, sin cortejar el dxito, solo a ella se atenia,
en tanto que fijo el otro en el fin que se liabia propuesto i contan-
do con poder dominarlos a su antojo, no reparaba en la calidad de ,

los ausiliares.

Aunque partidario dela candidatura Bxilnes proclamada por los
moderados del partido conservador, que dirijia su colega el minis-
tro del interior, dejo el ministerio al acercarse la luclia electoral i
volvio a la fiscalia de la Corte Suprema, einpleo entonces de im-
portancia que Labia desempeftado desde su vuelta de Europa; per-
manecian en pie todavia muchas de las prdcticas admiuistrativas
de la colonia, i la mayor parte de los asuntos se reducian a espe-
dientes sobre los que dictaminaba el fiscal.

• Creada la Universidad fue nombrado decano de la facultad de

leyes i ciencias politicas. Fue. este nombramiento no solo un honor
merecido por sus vastos conocimientos de jurisprudencia i por sus
servicios a la difuciomde las luces, siuo darle oportunidad de upa
nuevalabor trabajando en hi reforma de los testos i del sistema de
ensenanza del curso de leyes.

Si bien en sus liltimos. alios asistia al consejo de Estado i al
congreso, vivio alejado de la politica militante, pasando largas
temporadas acompailado de sus amlgos, a quienes convidaba con
atractivas instancias, en su quinta de- Pehalolen, delicioso sitio a
corto camino de Santiago, que 61 i su padre habian embellecido con
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una escojida biblioteca, arboledas, jardines, jueg'os de aguas i es-

t&tuas, i del cual escribia unb de. sus hubspedes:

. «Grato respira el amoroso viento
Bntre estas flores i yerbosos prados,
I las fuentes con ecos regalados
Dan al inquieto corazon contento.»

Bajo todas sus formas poseia don Mariano las dotes del orador;
su convarsaaioa natural i llenix de chistes i jenialblades que tras-
parentaban los movimientos de su alma, interesaba sobremanera
i hacia de lo mas agradable su tertulia.

Don Mariano Egala fallecio en junio de 1846. Iiaciendo su elo-
jio en la Universidad, don Andres Bello, dijo de el: «yo no temo
que se me culpa de exajeracion cuando digo que la naturaleza no
presenta sino de tarda en tarda un conjunto tan esplendido de vir-
tudes i de talento.»

*

Luis Montt.



 



BIOGRAEIA DE JOSE J. YALLEJOS-

En todoslostiempos i nxucho mas en la bpoca contemporanea, la
biografia de los hombres de letras, si no ha tocado a estos en suerte
tomar una parte activu en la impulsion, eu la marcha i en la direc-
cion de los acqmtecimientos politicos i sociales que llevan a las
naciones al engrandeeimiento i a la libertad, o a la decadencia i al
despotismo, ofrece, jeneialmente, uninteres mediocre a la casi tota-
Edud de los individuos que leen, i a los pocos que escriben, pues los
actus de aquellos no salen de la ordinaria esfera de una existencia
vulg ir i corriente, a no ser que, como se observa algunas vece?,

aparezcau -ciertas naturalezas estraoi-dinarias que, mal avenidas con
caantoles rodea, opdmidas por los estorbos que levantan a su favor
las preocupaciones, las costumbres i las leye-, se sublevan i comba-
ten para de-truir lo existence, i par.t, -abrir nuevas vias al progreso
lmm.ino; poi-que eutoaces impr;men a sus aecioiies, a sus .-entimien-
toq a sus ideas, i en una palabra, a todos los movimientos de la al-
ma i de lamente, un sello grandioso i peregi-ino que fascina a las
multitudes, que hace medltar a los filb.-ofos i a los s-abios, dando a
cuanto se roza con ellos el interes del drama, o de la epopeya. El
personaje de quien voi a ocupai'me, sin carecer de algunos ra*gos
interesantes que llaman la atencion, no puede entrar en esa ca-
tegorfa.

Jos6 J. Vallejo naoio, el alio de 1801, en la villa de San Francis-
co de la Selva, hoi la ciudad de Oopiapo, de pobres i honrados pa-

dres, a quienes respeto i amo siempre. Ningun signo estraordina-
rio, ninguna singularidad en sus palabras o acciones, como de mil-
chos otros se cuenta, liacia presaj'iar en el niho Yallejo al escritor
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chistoso i correcto. Corrio su infancia entre el aprendizaje de las
primeras letras, el que comenzo a la temprana edadde cuatro arlos,
bajo la direccion de su tio Domingo. Vallejo, entre las dulzuras
de su huuiilde hogar i entre losjuegos propios de la niiaez; apenas

cumplid su decimo auo cuando una catastrofe publica obligaba a su

familia, como a muchos, dtros a abandonar el pais natal, i a emi-
grar al Huasco o a otros pueblos de Chile; esto sucedia el 10 de
mayo de 1819. Un terremoto, redueiendo a escombros una buena
parte de los edilicios de la Villa i aterroriz ando los animos, ponia
alas a los pies de la jente, i todos queri an huir. El exodo fue, i te-
nia que ser harto penoso, careciendose de los medios de locomo-
cion rapidos i comodos que, mas tarde, debia la civilizacion traer a,
la America i a Chile. El niilo siguid a sus mayores. Establecidos
estos en su nuevo domicilio en Vallenar, fue el niho Joaquin
Uevado por su liermano Francisco a laciudad de la Serena, i pues-
to en el Colejio que alii habia, encargan dose de su cuidado i sos-
ten don Juan Jose Espejo, vecino de esa ciudad i pariente de Va-
llejo; instabale su protector para que se dedicara al estudio de las
ciencias eclesiasticas, i a fin de que pudiera recibir las ordenes sa-
eras, le ofrecid instituir a su favor una buena capellania.; mas los
instintos naturales del escolar se sobrepusieron a las influencias
que debian obrar poderosamente en su espiritu, tanto por venir
estas de su benefactor, c uanto por el prestijio que acompafiaba en
esa epoca al sacerdocio, el que aseguraba a los suyos, si no riquezas,
honores i gran consideracion social.

Durante su permanencia en aquel colejio se distinguid entre los
buenos alumnos que cursaban en sus aulas, por lo que merecio
se le designase por la Municipalidad del departamento, en la cual
habia delegado la eleccion que le correspondia hacer el S. Don
Buenaventura Marin, representante, entonces, por la Serena en la
Asamblea Constituyente, para ocupar una de las becas- pagadas
por el'Estado, en el ccLiceo de Chile,» colejio fundaclo i rejentado
por el eminente literato i poeta espanol Jose J. de Mora; debio de
pasar esto en 1829. Vallejo, en el nuevo establecimiento de educa-
cacion, logro sobresalir, i atraerse el carino i la conlianza del direc-
tor, de tal modo que, al poco tiempo de haber cursado en el Liceo,



pas6 a desempeiiar en el colejio de niilas, dirijido por la seiiora es-

posa de Mora, la clase de Gramatica Castellana; i fue elejido por

Mora, al salir desterrado, para encomendarle la publicacion de la fa-
mosa letrilla burlesca, titulada «El Uno i el Otro.»

Continue Vallejo sus estudios en el Liceo liasta que caidoi ven-
cido el Gobierno de esa 6poca, protector de Mora, este tuvo que
cerrar su establecimiento i que salir de Chile. Este desgraciado su-
ceso tuvo para Vallejo mui graves consecuencias, porque cortando-
le su carrera escolar, le dejaba sin recursos i 16jos de su familia, la
que solamente podia proporcionarse los exiguos i continjentes;
inas el no desiste de su noble proposito de ilustrarse, i sigue de
esterno el curso de Derecho Publico en el Instituto Nacional hasta
la menguada hora en que, lo angustiado de su situacion pecuniaria*
le precise a ganar la vida, entrando de dependiente a sueldo en la
casa de comercio de un S. Echeverria, negociante de Santiago, des-
tino que sirvio poco mas de dos afios. Es de notarse que el repen-
tino'cambio operado en su' vocacion, desvaneciendo su porvenir, no
desnaturalizo su carhcter jovial, conservando siempre la chispa i
travesura que hacian que su trato i su amistad se buscara por mu-
chos de los jdvenes que, como 61, andando el tiempo, habian de bri-
liar en la politica, en el foro, i en las letras. Vallejo continuaba en
su estado de dependiente cuaudo Portiles, intruido de las sobresa
lientes aptitudes del jbven i queriendo aprovecharlas en el servicio
del pais, le nombrb secretario de la Intendencia del Maule, que en-
tonces gobernaba el coronel Don Domingo Urrutia; Vallejo aceptbel
empleo i lo desempeno por algun tiempo, dejdndolo despues, para de-
dicarse al comercio, en sociedad ,con el mismo sailor Urrutia, a quien
le ligaban relaciones amistosas que poco mas tarde debian romperse
con grave mal de Vallejo, que era la parte fLaca. Ko se sabe a punto
hjo la verdadera causa que pudo convertir en crueles enemigos a Va-
llejo i su socio; se cree sin embai'go, fu6, si no la unica, la principal, la
oposicion electoral que Vallejo, encabezaba contra Urrutia; pero el
hecho es que Vallejo, acusado criminalmcnte por Urrutia, preso, i
maltratado con esos esquisitos rigores que las autoridades de pro-
vincia se permiten, contando con la impunidad de sus actos, no lo-
gro un momento de bisnestar, ni recobrh su libertad hasta que,

Id



burlando la vijilancia de los carceleros, pudo huir da la prision i de
la provincial trasladandose a Santiago. Yanas fueron las peticio-
nes, i vanos los reclamos iuterpuestos por el preso a las autoridades
superiores antes da su fuga, i tana tambiau la sentencia del Con-
sejo de Guerra que le declaraba inocente; puas aquellos no se

atendian, i 6sta no mejoraba la suerte del supuesto criminal. Esto
pasaba en 1840. Vallejo no fu6 perseguido en Santiago i gozo de
su libertad, i, poco despues, fu6 absuelto definitivamente por la
Corte Marcial que confirm6 el fallo del Consejo de Guerra. Hacia
ese tiempo se acercaba la eleccion presidencial, i la efervescencia
politica subia de punto, disputandose los partidos belijerantes de
una manera encarnizada el proximo triunfo, i echando inano, pa-
ra ello, de todos los medios i recursos; entre estos, la prensade
guerrilla, en la que el insulto grosero i la diatriva se empleaban
sin empacho, hacia el mayor gasto; Vallejo, afiliadoen la oposicion,
sostuvo con su caustica pluma la candidatura Tocornal, i, algunos
articulos jmblicados en el periodico la "Guerra a la Tirania", se
le atribuyeron, aunque nunca los reconocio por suyos, i en los que

liabia, fnesen de el o de otros, descartandolos de lo personal e in-
sultante que los afea. propiedad en el decir, chiste i talento. Ele-
vado Bulnes a la presidencia de la Ilepublica, quedaron en el cam-
po de los vencidos Vallejo i elpartido en qne liabia niiiitado mas que

p>or agradecimiento a faveres recibidos de Tocornal i a manccmu-
nidad de ideas, por la irritacion natural contra las perscnas que le
habian inferido danos i agravios, i que eran del ojruesto bando; fu6
entonces cuando Vallejo resolvio volver a Coixiapo al seno de su
familia i a los brazos de los amigcs de la infancia, con la espe-
ranza de pasar en su pueblo natal dias mas feliees i dev labrarse
una vida mas holgada. Ko fueron defraudadas susesperanzas, pues
fu^ recibido en Copiapo cariQcsamente por deudos i por estraQos.
Se hospeddi vivio en casa de su lrermano mayor Eamon Vallejo,
dividiendo su tiempo entre las tareas del foro, que ejercio sin el
titulo de abogado, pero, segun decian los de la profesion, con habi-
lidad e intelijencia, entre los goces i diversiones de la buena socie-
dad, i entre sus trabajos deescritor de las costumbres locales; de tiem-
po en tiempo, en el "Mercurio de Valparaiso, en el "Semanario
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de Santiago", i poco mas tarde en el Copiapino, veian laluz sns ar-
ticulos. En el ano de 1845 con algunos otros comprovincianos fun-

vdo i redactd el primer periodico que se publico en Copiapo, titula-
do "El Copiapino", sin rerranciar por esto a sus otras ocupaciones.
Lamarclia impresa al periodico fne habil i benddca para los inte-
reses del Departamento i de la Provincia; la redaccion se consa-

grd a denunciar, a correjir los abusos, las neglijencias, la falta de
acierto de todas las autoridades locales, ocupandose poco de la po-
litica jeneral, i cuando lo liacia, sindejar de ser amigo de la ent6n-
ces dominante, ccndenaba lo que veia en ella vituperable, i, mas
de una vez, enristro Yallejo su cliistosa i vigorosa pluma, sacando
alapublica verguenza a los que escarnecian el sufrajioi soberania
popular con lcs escarnoteos i violencias que ponian en juego, i que
ban llegado a ser en nuestros dias algo que repugna i que no tiene
ncmbre. Tal condueta i la forma burlesca que dabaasusescritos le
acarrearon lances desagradables, en los que las buenas i corteses
razcnes cedian su puesto a las injurias i a los golpes, profundas
enemistades, comparecer ante la justicia ordinaria, i ante el ju-
rado de Imprenta. Habiendo pasado a otras manos, por compra-

venta, la propiedad de la Imprenta del Norte que imprimia "El
Copiapino, Yallejo, en junio de 184G, dejo gustoso la redaccion
del periodico que le imponia serias fatigas, i que le dejaba pobres
gananc.ias, i se contrajo esclusivamente, durante algun tiempo, a
la vida de los liegocios i al trabajo de las mirias. No era posible
que residiendo en el nucleo de la industria minera escapase al
alhago de iista; asi es que, como tantos otros, enterraba sus pocos
ahorros en las minas; mas felizmente un rico alcance liecho en la
mina Candelaria de ChaQarcillo, en la que el tenia parte, le devol-
vio con usura sus sacriiicios pecuniarios, i le labro una buena for-
tuna. Hacia esa dpoca de su vida, se levantaba en la Republica una
fuerte oposicion al gabinete presidido por don Manuel C. Vial, i
Vallejo aceptaba la candidatura de diputado que le ofrecian los
electores independientes del Huasco; la eleccion fud mui reiiida, i
el resultado corond sus esperanzas i sus esfuerzos. Ocupo su asien-
to de diputado en la sesion lejislativa de 1849 i de 1850. Presentd
algunos proyectos de lei de jeneral interes administrative, que tu-
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vieron la buena suerte de ser leyes del Estado, i se adhirio al pro-

yecto de lei de Reforma Constitucional, presentado en esa lejisla-
tura; fu6 sobrio en el uso de lapalabra; sus discursos razonados i
correctos. Como corresponsal del Mereurio pnblicaba al mismo
tiempo en ese diario articulos acerca de la politica militants, i,
en lei de verdad i de justich?, si se le debe eensurar por la acritud
empleada en ellos, tambien se le debe reconocer las prcndas de ha-
bil i chistoso polemista.

Se acerca el momento ma^ critico de la vida de Vallejo, como
hombre publico, momento que arroja sobre su fisonomia sinrpa-
tica un pardo velo, que ocultando al ameno escritor, muestra al
partidario exajerado, incurriendo en faltas i actos que no tienen
j ustificacion, i que solo pueden esplicarse por el vertigo que las
pasiones politicas despiertan i por los peligros' licticios o reales que-
se teinen, i que ofusean las mentes mas claras, i los corazones
mas bien puestos. La revolution de 1851 que puso en conflagration
casi a todo Chile, triunfante en Concepcion, i acorralaia en la Se-
rena, mantenia en una inquietud creeieute a las autoridades, i a los
ciudadanos de los diversos partidqs en las ciudades i pueblos de
la Republica, t-ratando aquellos i log amigos del gobierno de impedir
todo movimiento o amago insurrectional que agravara la situa-
cion, tratando los adversarios de suscitarlos en toda ocasion sin
curarse de los buenos o malos resultados de la liora presente; Co-
piapd participaba de este estado de cosas, aunque en escala macho
menor, respecto a los medios con que contaban i a los proyectos
que fraguaban los revolucidnarios; hecho. que se esplica sabiendo
que el jefe de la revolucion no tenia ardientes simpatias en los ha-
bitantes del Departarnento, i que, aun los mas adversos al gobier-
no, fuera de algunos conjurados politicos i de algunos ajentes en-
viados exprofeso, puestos eii la disy-untiva de elejir entre Moutt i
Cruz, se quedaran sin ninguno, u optaran por el primsro. Sin em-

bargo, Vallejo i muchos otros amigos de la administracion no
veian la realidad de las cosas, veian en todo mothi iamotinados; i
por esto recababan de la autoridad medidas indiscretas i-opre-
sivas, o las tomaban por si propios, las que, sin prevenir los males
que mas temian, enconaban a sus contrarios; jiueden contarse co-

I
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mo las priijfcipales tie esas medidas, la organization i envio contra
los revolucionarios de la Serena de nn cuerpo de caballeria com-
puesto de nacionales arjeutinos; la convocatoria a cabildo abicrto
en la sala municipal de la ciudad; las repel idas sorpresas, asaltos,
i mal trato con que hostigabau a los sospechosos en sus habitacio-
nes opuntos de reunion. Debo decir, en descargo, que no creo jus-
ta la acusacion que se les liace al establecer que la conducta deellos
fue la causa qnica que atraio la tempestad sobre Copiapo; en el
levantamien to de Ckailarcillo, Juan Grodoi, acaecido en la no-
eke del 2G de octubre da 1851, i que fue sofocado por la fuerza
publica, puesta a las ordenes de Vallejo; i con cl motiu militar de
la ciudad, el 26 de diciembre del mismo aQo, secundado en Caldera

'

por los trabajadores del Ferrocarril; ello liabria sucedido de todoa
modoq de-de que, por falsas noticias trasmitidas, se liizo consentir
a los de-contentos que el jeneral Cruz habia derrotado las fuerzas
del gobierno, i que era duefio de los de-tinos de la Republica.

Vallejo se encontraba en el puerto de Caldera cuando estallo el
movimiento insurreccional, i, pai'a escapar de las iras pqpulares, le
fab preciso, secundado por los einpleados superiores de la Emjire-
sa del Ferro-Carril, entonces en via de terminarse, distrazarse i to-
mar en las boras 'de la nocbs un bote, bacibndose en seguida al
mar, en donde, voltejeando a alguna distancia de la costa, estuvo
largos i angustiosos inomentos esperando avistar el Vapor de la
Compafiia [nglesa para guarecerse a bordo de bste, el que debia
de un instaute a otro llegar viniendo del Sur de Chile; asi sucedib,
e, instalandose en bl entre la cuadrilla de los carboneros del buque,
pudo burlar las pesquizas que a su bordo bicieron los sublevados,
ansiosos de prenderle, mibntras el Vapor permanecio fondeado en
larada de Caldera. El Vapor le condujo hasta uno de los puertos
del Peru, en donde se topaban entonces los buques de la Compa-
ilia del Pacilico, que'navegaban i navegan nuestros mares; Vallejo
se. traslado del en que iba al que se dirijxa a Chile, i desembarcb en
Caldera, sometida ya a la autoridad publica lo mismo que Copia-
p6 i toda la Republica. La revoluoion babia sido vencida.

Ep la renovacion del Congreso, Vallejo fub elejido diputado por
el Departamento de Cauqubnes; pero no ocupo su asiento. Acaso
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las ajitaciones i los riesgos corridos en el ultimo tiempo le retraje-
ron de la polltica activa, o acaso no era de su aprobacion la mar-
cha seguida en el poder por sus correlijionarios, o la jestion d'e sus
intereses particulares; mas, lo cierto es que desde entonces, a pe-
sar de haber sido rroinbrado representaute de Chile en Bolivia, en
Noviembre de 1852, i de liaber aceptado i desemponado el cargo
trasladandose a la Paz, en donde fracaso completamente, teniendo
que pedir su carta de retire, no se le vio ya mas tomar cartas en
la polltica militante, consagrandose a sus negocios particulares, i
a la organizacion i adniinistracion de la Empres'a del Ferro-Carril
de Copiapo. Hubo un instante, sin embargo, en que, i no se tome
a mal adelaute esa fecha, saliendo de su retraimiento, i venciendo7 - \7

la enfermedad que pronto debia llevarle al sepalcro, sus fibras de
ciudadano i de hijo de"Copiapo se estremecierop de indignacion, i
ese fu6 cuando en la carcel publica de la ciudad flajelaron por or-
den del Intendente de la Provincia a tres de nuestros compatrio-
tas; se dijo entonces, i se repitio despues, que ese suceso le jhizo'co-
jer su olvidada pluma, i escribir una correspondencia para el Mer-
curio de Valparaiso, que este Diario no se atrevio a publicar, en

que azotaba a los fautores con la santa ira de Juvenal.
En medio de sus ocupaciones habituales le asalto la tfsis, cruel

enfermedad ante la cual se estrellan la ciencia i la pericia de los me-

jores medicos; pero, no se dejo veneer sin lucha, i opuso al mal to-
da laenerjla del hombre que no quiere morir, i que siente todavia
ensu cabezaese ah/o que ajitaba tristemente a Chenieral considerar
su proximo fin; los facultativos le aconsejan viajar, i cambiar de
clima; va a las Provincias de Cuyo, va al Peru; el mal no se detie-
ne, ni retrocede, i Vallejo espira en su hacienda de Totoralillo, dis-
taute pocas leguas de la ciudad de Copiapo, el 27 de Setiembre de
1858 a la edad de 49 alios, despues de haber visto morir a su espo-
sa que le dejaba tras si, en tierna edad, a los hijos nacidos de dm-
bos.

,;En politica, a qu6 ideas sirvio Vallejo? Dificil espara mi resol-
ver la cuestion noballando en ninguna parte bien acentuado, bien
definido su sistema; a vaces le creeria liberal, a veces conservador,
sin que le descubragvan predileccion joor lo uno o por lo otro; pa-
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rece que pueden mas eu su espiritu las impresiones del momen to
que la 16j'ca de los principios; sin embargo, considerando jenerica-
mente sus actos i sus escritos, creo, que la idea liberal puede i debe
inscribirle entre los suyos.

En la republica de las letras cbilenas, Vallejo, si se lebade
bac.er toda la justicia a que es acreedor; i a la cual tienen derecho
los muertos ilustres, debe de .ser considerado bajo diversos aspec-
tos. Fuera de sus recomendables dotes de escritor, acreditndas en//

todo lo que salfa de su pluma, tuvo el mdrito de ser uno delos pri-
meros que en Chile, i en un tiempo cn que la amena literatura i los
literatos eran mirados con desden por la gran mayoria de lasjen-
tes,~ que se tenian por ilustradas, se lanzo a recorrer con alas pro-

pias lasrejiones del ideal, lniciendo desfruncir el entrecejo, i perder
su estudiada seriedad a lossensatps de nuesti a tierra; i lo tuvo aun,
al opener con su ejemplo i con su critica, una barrera al mal gusto
literarlo, ial false romanticismo que pretendian introducir eu nues-
tra nacienta literatura algunos escritores estranjeros, dueilos abso-
lutos del campo de las letras, valieadole 6sto acres pohhnicas en
las que, si quedaba q>or 61 el triuufo del talento i del buen decir,
salia mui mal librado con los ataques que hacian a su persona,

trayendo a cuentacargos iujustos i tachas que o no lo eran, o que
sien.lolo no le alcanzaba responsabilixlad por ellos.

Vallejo desde los primeros escritos que publicd en laprensa de
Chile sento plaza de liabil escritor, i poco mas tarde el seudbnimo
de Jotabecbe era de todos conocido, i, puesto al pi6 de un articulo,
eraun seuuelo que atraia la mirada i la atencion de los lectores;
por esto fue que, .al- reorganizarse, la Universidad crey6 honrarse i
honrarle llamandole a su seno, i le nombi'6 eu 1843 miembro de la
facultad de filosotia i humanidades. Pocas son las obras literarias
de Vallejo, i 6stas se ballan comprendidas en el pequeilo volumen
publica !o por la Imprenta Ghilena en octubre-de 1847, con escep-
cion de unos cuantos articulos de critica i de politica que el no

reconocio, pues no llevaban su firmM, o quedesecbo de esacoleccion
por no estimarlos dignos de su pluma; asi, al juzgarle, solo aquellos
tendre presente. Al leer ese pequeilo volumen lleno de lina obser-
vacion, de gracia i de inj'enio, dan ganas de culpar la pereza de un
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autor que tanto prometfa, i lo liiciera atender solo a su convenci-
mi ento, teniendo en poco las ideas jeneralmente aceptadas; pues
creo que las intelijencias superiores deben a la human'dad i a su

pais todo el tesoro de bellezasu de cnseuanzas de que son capaces, i
creo que 110 cumplen su mision, i que defraudan los proyectos de
Bios, dedicando alas prosaicas taenas un tiempo que debieran dedi-
car a las sublimes del espiritu. Mas, sea como se quiera, esos pocos
escritos encuadrados en el estrecho marco deescenas i decostumbres

puramente locales, si bien a veces sale de el, lo que es la escep-
cion, dan motivo suficiente para justificar los elojios que su bello
talento ba arrancado a los varios e ilustrados escritoms que antes
de aliora le ban juzgado. Enverdad babria sido de desear, tanto
para el mayor lustre de la literatura chilena i de su nombre, cuanto
para el regocijo i provecbo de los lectores, que el hubiera dado di-
mensiones masvastas a sus caadros de crftica i costumbres, i que

'

bubiese tenido miras mas trascendentales, de manera que se re-

produjese en sus obras la sociedaden que vivimos con sus virtudes
i sus vicios, con sus bellezas i fealdades, con sus reacciones hacia,
un pasado muerto, con sus aspiraciones a un porvenir mejor, con_
las derrotas del bien, con las victorias contra el mal. Esto no obs-
tante, se descubre en algunos de sus articulos cierta tendencia tipi-
ca i jeneralizadora, manifestada en cortos, pero bien marcados
rasgos, la que, acaso, se babria desarrollado por completo a vivir el
autor, como el mismo lo da a entender en alguna parte, en un cir-
culo mas extenso i mas aproposito para las especulaciones del
espiritu i para el noble jimnasio de las intelijencias, que aqirel en ■

donde vivid.

Mas, si en la concepcion i en la trascendencia de sus escritos. se
ecba muclio de mdnos, no sucede lo mismo en la ejecucion de ellos;
aqui jeneralmente se encuentra mucbo que aplaudir i poco que cri-
ticar. Narra i describe con sobrias i graficas pinceladas, presenta al
vivo a la mente las cosas i las personas, elijigndo con tacto lo sa-
liente de ellas. i desdenando lo demas; dd a las escenas que desarro-
11a, de cualquiera naturaleza que dstas sean, interes, vida, realidad,
i alii se mueven sus personajes como lo harian en la escena del
mismo mundo en queviven; siembra acai alia rapidas observacio-
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nes de una filosotia talvez sobrado epicureista, pero mui humana;
se observa can placer en susescritos una justa p roporeion entre las
partes i el todo, claridad i el.ega.ueia eu el estilo, correceion eu el
uso de la lengua, armom'a en la ftase, 110 esa armonia del sonido,
si aquellaque resulta de la conveniencia de la espresion con la ua-
turaleza del asuuto, sieudo esta florida i liana, patfdica o trivial.

dSTo se siliabra sido ofuscado mi juieio, exajerandome las cuali-
dades del escritor, por alguna intlueucia escondida i de la cual no
lie podido darme cuenta; pero, tal es la impresion que ha dejado cu
mi espiritu la ultima lectura que he liecho de las obras de Yalle-
jo, eon todo sosiego i con auiino desprevenido, i asrpues, no dudo
en sentar que laliteratura sud-americana le contara entre aquellos
injenios escojidos que la danbrilloi titulos a la gloria.

PkDKO L. (jrAl.LO.
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EL JENERAL FRANCISCO ANTONIO PINTO.

Poco nuevo queda que decir del ciudadano ilustre cuyo liombre
eneabeza estas lineas, porque su vida toda, desde la cuua a la turn-
ba, ha sido narrada i cien veces en discursos, libros i . peribdieos
(1.) Sus heSios militares, comb sits actos de gobernante j
de alto fuueionario publico, est-an consignados en las mas
kermosas pajinas de la independeucia americanai de la luiidacion
de la republica en Chile. Tarea grata seria juzgarlos i estimarlos
en su verdadero yalor historico, porque ha sido bipn notorio
su itiflujo en nuestro desarrollo actual; pero esa obra esta ya

ejecutada en'gran parte i para volver a emprenderla i completarla
es iududable quelrabrian de laltarme en este lugar el espacio
i el tiempo.

iNo obstante, i encargado de escribir sobre el jeneral Pinto
algunas palabras por haber sido el quien hizo contratar i traer
entre nosotros at ilustre Bello, conlieso que siento una verdadera
complacencia al estapipar en este. libro con mi pluma el nombre
de ese gran patr.iota, que conoci I trate desde mi inf'ancia, cuya
amistad tuve el honor de cultivar hasta su muerte i cuya memo-

ria, no lo dudo, vivira en nuestro pais mientras se estimen las
grandes virtudes i seaprecien las nobles i be I las acetones.

Don Francisco Antonio Pinto i Diaz nacioen estaciudad ile San-

tiago de Chile, tres lustros antes de concluir el pasado siglo, i fallecio

(1) Chile bajo el imperii) de In constitution, de 828 por Fedevico Mrra/.uriz.-—
liioijrtifin del Jeneral Pinto, por Diego Barros Arana, on la Galcr'ui de chilemm
cilebrcs.—
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enmediados dejulio de 1858, a la edad de 73 anos. Lanobleza de su
cuna i la jamas desmentida elevacion de sus principios, la constan-
te dignidad de su caracter provido 1 magnanimo, la importauciu
de sus servicios i la distincion de sus talentos,' sus finas maueras
ila cultura esiiierada de su espiritu, desde los primeros1 pasos de
su vida publica le hicieron notar coino el horubre politico mas ade-
lantado i mas cumplido de su epoca. Macido i educado en el oseu-
rantismo del. coloniaje fue, sin embargo, uu ardiente promoter i
■sostenedor de nuestra independencia. Antes de llegar a serbombre
va era republicano, i asi (pre pudo infiuir en el gobierno de su pa-
tria, fue uu reformador no meuos ilustrado que valiente..

Prueba la Listeria que las revoluciones- politicas son de ordi-
nario precedidas por revolueioues soeiales, pero tambieu prueba
que rara vez los iniciadores de esas reformas vieuen a ser los 11a- •

madom realizarlas i aprovecharlas. Los reformadores son eoiuo

apostoles que se anticipan a su epoca i lucban a pura perdida con-
tra las creencias o las preoeupaciones populares. Rifien con los in-
tereses del mayor uumero, sacrificause talvez en aras de lo que

juzgan el bien comun, no miran al presente sino al jxorvenir, i esa
sauta i noble abnegacion Lace que su prestijio sea tauto mayor i
mas justo cuanto que ellos no utilizau sus esfuerzos, sino que se
muestran indifereiites a todo lo que preocupa i ajita al comun de
los Lombres.

Mas la obra de estos retbrmadores, sea Llosotica o politic,a, mo-
ral o social, queda de ordinario esteril si, llegada la bora de la re-
forma, no aparecen otros Lombres que trasporteu las ideas al ter-
reno de los becbos i que, llenando a la vez la mision del lejislador
i del reformista, se resigned a lo posible, salgan de la teoria para
pensar en la practica i adoptando un termiuo medio eutre sus ele-
vadas aspiraciones i las uecesidades efectivas de los pueblos, con
un espiritu jeueroso i yerdaderamente patridtico vengan a ser para
sus contemporaneos como los mensajeros provideuciales de la ver-
dad i del bien.

Al ilustre jeueral Pinto cupole sin dttda esa doble lionra. En las
dos faces jiriucipales de su larga vida, como diplomatico i solda-
do, como gobernante i administrador, como lejislador i consejero
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de Estndo, tvivo la nlta gloria, de llenar esa doble mision, de tra-
La,jar por el Lien de la patria i conquistar su independencia, de
idear las reformas sociales o politicas i de implantarlas, de con-
tribuir. en fin, con su intelijencia i sus esfuerzos a la realizacion.
,de los acontecimientos que prepararon i acabaron de fundar entre
nosotroS la Republica.

Penetrando como por iritnicion las vontajas del saber, desde mui
temprano se aficiond a las lefcras i cstudib con grands aprovecba-
miento eu el Oolejio Caroline de esta ciudad hasta "1804, liacien-
dose notar entre todos sus condisclpu'los por la elevacion de sus
sentimientos, la rectitud de su juicio i la dulzura i afabilidad de su
caracter. Tan nobles prendas le conquistaron desde a,quel entonces
muchos i muileales amigos, justos apreciadores de sus virtudes
privadas i publicas, i ni las rivalidades de la politica, ni los contra-
tiempos de la vida lograron nunca arrebatarle el carino i el respe-
to de cuantos pudieron estimarlas altas dotes de su corazon i de su

espiritu.
Recibido de abogado en 1806 i sirviendo el puesto de oficial de

milicias hasta tines de 1808, por su posicion social i la de su fami-
lia, como por su intelijencia i. sus principios, no pudo dejar de ser
uno de los mas prontos i.decididos partidarios de larevolucion ini-
ciada en setiembre de 1810.

Desde los primeros albores de nuestra emancipacion, el joven
patriota abrazo esta causa santa con todo el calor de que era ca-

pay, su alma jenerosa, la sirvio con desprendimiento i abnegacion
sacrificandole su fortuna i la de los suyop entrd en relaciones
con los escritores pollticos mas notables de ese tiempo, ajitd,
pe.rord, escribio i contribuyo por cuantos,medios estuvieron a. su
alcance a la realizacion de la 1 ndependencia nacional. ,

En 1811 marclib de ajente diplomatico a Buenos Aires paraes-
trechar relaciones con el gobierno de ese pais liermano i trasmitir
al nuestro informes i noticias de la Europa i del Brasil, i durante
(los anos desempeno en ese puesto todas las eomisiones.que'se le
confiaron, cooperb de -todas maneras al afianzamiento del nuevo 6r-
den de cosas i en 1813 marchb a Lbndres con un encargo ani-
logo.
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Alii empezd por ponerse de acuerdo con los americanos dc las
otras colonias espafiolas sublevadas, i en esto, asi como en los pla-
nes liabilmente concebidos para ladefensa national. en las noticias
]ioliticas (pie trasmitia de la metropoli, la compra i envio de ar-
niamentos, vestuarios, libros, etc., volvio a rcndir a su pais servi-
cios importantes.

Absorbido se hallaba por estas ocupacioncs i por el estudio coir
tinno que liacia para aumentar sus conoeimientos en materias de
gobierno, cuando llego a la. capitM de Inglaterra la noticia de la
derrota que los pat riotas chilenos sufrieron en Rancagua i que tra-
jo la perdida total de este pais. Suspendida su mision por esa
causa, siguio cultivando su esjuritn i prestando a su familia i a su

patria los servi cios que le eran posib'les, hasta (pie vuelto a Ame-
rica en 1817 liizo con los jenerales Belgmano, San Martin i Alva-
rado las campaiias del Sur i del Alto Peru.

En esa vida de lucbas i ajitaciones continuas paso por Tucnman
i atendido alii por una familia respetable, contrajo matrimonio
con la joven sen ora doff a Luisa Garmendia i Aidurraide que fue
siempre un nrodelo de virtudes, la madre idolatrada de sus seis
hijos i la companera fiel e inseparable de su vida* Regresado a
Chile en 18'J4 con el gfado de brigadier i gozando de toda la con-

sideracion publica por sus talentos i sus luces, fue nombrado mi-
nistro de gobierno i relaciones esteriores, poco despues marcho de
intendente a Coquimbo i luego fue honrado con la vice-presidencia
de la republica durante la corta administracion del jenerai Freire-

Apenas establecida esa administracion, el lieroico Freire renun-
cio su puesto por motives de delicadeza personal! Pinto fue enton-
ces obligado por el Cougreso a tomar las riendas del gobierno*
Pero aquella era una epoea de inconsistencia i de conflagracion en

que se desconocia ])or couipleto el principio de autoridad. Las pa-
sionesi la ambicion personal lo dominaban todo i los motines i las
revueltas <lcl puclilo i cuartol sg succdian sm dcscanso. Ij<i lu-
cha encarnizadade los intereses mas que de las ideas o de los sis-,
temas politicos opuestos, convirtid la republica en un verdadera
campamento, en un foco de anarquia i de disturbios permanentes,
donde no habia seguridad ni estabilidad para los hombres ni paro
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las eosas, para les poderes ptiblicos ni iru'nos para las personas
encargadns de representarlos.

Las primsras eleccioues que so lxicierou con arregdo a la cousti-
tuciou de 1828, que Pinto tuvo el alto honor de sancionar i pro-
mulgav, lo elcvai'on a-Ia pvesidencia de la vepublica en homenaje
a sus leales servieios i mereeimicutos. Pero su gobierno duro de-
masiado poco, porque vlendo cada dia asomar la tempestad i desen-
cadenai'se mas i mas el odio de los partido-s l La ambiciou deSeufre-
nada del peluconismo, ao:ib.'> por fastidiarsc de la situacion, no se
creyo con recursosbasfcantes para dominarla, v'id que su buenos' pro-
pdsitos se desconocian, que su patriotismo se calumniaba, que el
ejereicio del poder sehacia incompatible con las practicas del de-
reel 10 i de la libertad i dejo el mando para retirarse a la vida pri-
vada i salear su salad, seriamente coniprometida por las amarguras

■ de la situacion mas que por elcoustante• malestar i la delicadeza de
su fjsico.

Todavia la historia no ha pronunciado sob re ese cOrto peroilus-
tre gobierno su fallo definitive)' i justiciero.—-No falta quienlehaya
culpado de debilidad para reprimir bis pasiones revolucionarias, i
eso apesar de que el liberalismo verdadero estriba, ante todo, en el
respeto de la conciencia i de la vida del bombre.— Pero es una
verdad hoi inconcusa que durante ese gobierno de leal tad i de sin-/
cero patriotismo, seinicid la era administrativa que rompio de
frente con el coloniaje i. se abrio el paso a todas las reformas 11 ama
das a cimentar i consolidar entre nosotros la Eepublica.

Ese gobierno, en efecto, lego a los que le ban sucedido no solo 1 a

idea de las pxejoras mas iudispensables i mas, utiles, si.no tambien
las bases ya establecidas i las instituciones inismas ensayadas i
creadas por 61 en los diversos ramus de la admiuistraciou. Ahi estan,
eorno testimonios vivos, el estableeimieuto del jurado para los del i-
tos-de imprenta, la lei electoral, la traslacion de la Aduaua a Val-
paraiso, la reforma de los hospitales i caiveles, el desarrollo de la
instruccion ptiblica mediante la protection ofcprgada al lnstituto
Nacional i a los Liceos i colejios particulates, la creacion de la Aca-
demia de practica forense i de la Juntajeneral de Education, llama-
da a sistemar i perfeccionar este servicio que despues se ha recono-
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cion i promulgation de la carta constitutional de 828, que es la mas
ilustrada i liberal que hasta altera haya tenido uuestro pais.

Estas ultimas palabras, que son de S. E. el actual presidente de
Chile al historiar la dpoca aquella, envuelven una verdad palpable1
que importa 110 perder de vista, sobre todo en el presente. "Esa
constitucion, basada en un sistema sencillo i luminoso, t agrega el
sefior Errazuriz)nacio, sin embargo, eon el sello de la adversidad i
del infortunio; pero como es tan ilustrada i tan conforme alas ne-
cesidades de los pueblos, hacerle justicia es tributar el homenaje
debido a la razon i a la intelijencia. <iPorqu6 110 admirar entonces
los sentimientos jenerosos de esa noble administration, hacer jus-
ticia a sus trabajos i encomiar el entusiasmo ardoroso i. el puro ci-
vismo de aquella epoca, sin dejar de maldecir pOr eso los vjcios i las
malas pasiones que criizaron tan gratas esperanzas i segaron la
fuente de tan bello porvenir? El que esto ha dicho ha sidojusto
como escritor i no podra dejar de serlo conformando a la misma 16-
jica su conducta de supremo mandatario.

Durante los doce ahos de la reaccion pelucona el jeneral Pinto
permanecio alejado de la politica i eontraido solo al euidado de sus

negocios i a la educacion de sus hijos; pero al concluir el decenio
de Prieto volvio a tener la lionra de ser proclamado por los libera-
les como candidate a la presidencia de la republica en la eleccion
de 841. El jeneral Bulnes, enaltecido con las glorias de Yurigai1
apoyado en la popularidad que le daban su valor i sus servicios mi-
litares, aparecio entonces como el candidato simpatico al gobierno i
al ejercito, i mediante la fusion de los partidos operada por un en-
lace de lamilia, entro a ser el sucesor de Prieto. Su suegro Pinto
ocupo desde entonces un asiento en el Consejo i en el Senado i en
esos puestosmunca hubo mejora ni refonna social o politica que de-
jaran de interesarle. Trabajo cuanto pndo por el pfogreso i la li-
bertad en el orden i la paz, coopero eticazmente a la armonia i la
concordia entrelos. ciudadanos, hizo entraren el poder a muchos
hombres utiles que habia separado el espiritu de partido, i la lejis-
latura i las cbmisifnes de gobierno en que figute por largos afios



lia.ii asociado su nombre a todos los actos nobles i elevados que
tuvieron lugnr desde 841 liasta su muerte.

En el caracter publico del jeneral Pinto habia no solo un amor
entraiiable a lalibertad i ;il progreso bajo todas sits formas, sino
un caudal inmenso de benevolencia, una magnanimidad rara i un
espiritu de rectitud i desprendimiento (pie le hicieron sobresalir en-
rre todos los hombres de siPtiempo.-Ajgo mas liabia en este repu-
blico tan superior a su epoca i era la pasion por el estudio i por la
me j ova de la enseuanza i la diffusion de las luces en nuestro pais,
No solo fomento i protejio los colejios i liceos, sino que fue el pri-
mero que ba pensado entrc liosotros en la educacion de la mujer,
como que a sus esfuerzos de mandatario i de. padre de -fam ilia se
debio en esta capital la fundacion de los exelentes es tabledmien-
tos para seSoritas rejentadas por Mma Mora i Mms Verrin, que han
babido en Chile.

Pero no .solo las reformas giibornativas, ninguna mejora, ningiin
progreso moral'o politico, literario o cierftifico dejd de contarle como
el prirpero de sus iniciadores o sostenedores. Aunque diplomat ico,
militar i estadista, en toda su larga carrera el jeneral Pinto siem-
pre tuvo amor .por los gustos delicados i los habito.s paoitieos del li-
terato. Siempre-vivid entre los libros, era entendido en lenguas i
slendo el primer suscritor de revistas inglesas i franoesas, jamas
dejd de.estar al corriente del movimiento literario i de los progre-
sos intelectuales de la Enropa, recomendando constantemente a
los jdvenes el estudio de los bnenos modelos i tratando siempre de
aplicar i'de bacer provecliosos a su pais., todos los adelantos de la
cienciai del arte europeo.en los diversos ramos del saber humane,

Un individuo tail liermosamente dotado por la. natnraleza para
los negociospiiblicos, un hombre de espiritu tan eleVado i tan su-

perior a su epoca., tenia sin embargo en su trato familiar la manse-
duxnbre- de un lildsofo, la dulziira de un niiio i toda la chispa fina
i delicada del literate distinguido a la vez que del hombre de mini-
do. Apesar de su scriedad caracteristica, la sonrisa vagaba natural-
mente sobre sus labios, i su palabra incisiva i la eoustante distin-
cion de sus maneras, asi como su benevolencia habitual, daban a su

16
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trato nn encanto particular quelehizo estar siempre rodcado de
amigos i admiradores.

Si antes lo he diclio, vuelvo a repetirlo. Este horahre notable ha-
jo todos aspectos unia las mas bell as cualidades del alma a los
meritos solidos de la intelijencia i del esplritu. Be estatura pe-
queiia pero.proporcionada i fina, siempre derecho el cuerpo i la ea-
beza, erguida, la pureza inalterable de sns costmrHreS, ladignidad
de sti caracfcer, la penetraeion de su intelijencia.,• la eqnidad de su
jnicio, la pnlcritud i la gcacia delicada de sns maneras i de sit es-

tilo, se pintahan en sns nobles facciones i puede decirse que se
veproducian en cada uno dc los aotos. de su cxistencia privada o
puldica.

Sus labios delgados i veridicos, que jamas so abrieron para la
deslealtad ni la lisoiaja, dejaban ent.rever en su palabra hablada to-
do el candor de su alma noble, toda la lionradez de sus sentimien-
tos i laconstante rectitud desus ideas. En la vida del mundo ten
la sociedad que frecuentaba con gusto, su comercio era de los mas

agradables e instructivos. Antique siempre. jeneroso i de una bon-
dad rara, pues no liaimemoria de que nunca dejase de dar al que
le pidiera, en medio de su tiesura aparente i de su impenetrable
seriedad, salian constanteiiiente de su boca bromas, cbistes i agu-
dezas iiiofensivas i que liacian el encanto de cuantosle rodeaban.

E'sta que era una pecnliaridad del jeneral Pinto forma para mi
el primero de mis recuerdos de nifio i el la nacia de la naturaleza
especial del hombre o de la epoca en que se educa i empezd a figu-
rar.—El amor del oro, este Dios del siglo, jamas lo tuvo i ni las
oonveniencias, ni las distinciones, ni los honores pudieron tentarle.
Sencillo de caracter, desprendido liastalo sumo en materia' de in-
tereses, adorado de cuantos le conocian i trataban, idolatrado por
sus hijos a quienes trasmitio toda la lionradez de su alma, des-
pues de haber consagrado la vida entera al servicio de su pais, el
jeneral Pinto, tranquilocomo el justo del Evanjelio, volo a.la eter-
nid <d dejando gravado en el corazon de sus compatriotas recono-
cidos el recuerdo de todas sus nobles i buenas acciones.

Mahciai. Gonzalez,



FRANCISCO TIE PAULA MATTA,

Hermano mayor de Manuel Antonio Matta, e! estadista, i dp
Guillermo Matta, el poeta, Francisco de Paula Malta pavecia 11 a-
made al rnismo glorioso destino que' ha ealridoa sus hermanos me-
nores en la.s letras i la politica de Chile.

Poseia el vigor de caracter e intelijencia necesavio para'llegar a
la cimai. Se encaminaba a ella. 1 la habria alcanzado de segu.ro, si
la muerte no hubiera venido a detenerle en sus primeras jornadas.

Nacid.o en 1821 parti, morir en 1854, apenas entro en la edad de
las ideas i sentimientos definitives, de las convicciones maduras i

permanentes, en que el talento llegaa sn plena produccion, en que
se completa laformacion del hombre moral <f, intelectual. Ordina-
riamente, el espiritu lmma.no se desarrolla mucho mas despnoio
que el hombre fisico. A los treinta i Ires alios nuest.ra, maravillosa
envoltura mortal esta ya enteramente tejida i a, veces ;ai! gastada
i raida, al paso que nuestra alma inmorfal apenas si ha, salido de
esc perlodo de incadeseencia i lluidez en que las pasiones son tan
quemantes eomo fugaces, en que la imajinacion no tiene freno m
eorrectivo.

Cuando en tal momento se ve de'saparecer una existeneia como
la de Francisco Matta, el animo esperimenta, la in ism a mclancolia
de que se siente dominado al ver descolorarse, desgarrarse i Vies-
vanecerse en las somhras crecientes de la tardelos celajes deslum-
brantes de luces i colores con que el sol en ocaso se despide son-
riendo de la tierra.
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Pero, si la vidade Malta the breve, el luminoso recuerdo deesa
vida no ha de§aparecido, ni pitede desaparecer, como un celaje de la
tarde. Ella estauuida a laliistoria de nuestros progresos literarios
i politicos.

II. '

Discipulo del incomparable maestro Bello. Francisco Matta to-
mo una parte activa en el movimiento literario que oomenzd en
1842 con la publication de «E1 Semauario,» i que se continue lue-
go eon la deVcEl Crepusculo». Llevd a esta ultima revista un copio-
so continje'nte de prosa i versos.

Versos o prosa, sus producciones esta ban mni lejos de ser obras
de alto merito literario.-Hi podia ser de otro modo. Matta acababa
de entrar en la juventud, i las letras chilenas no habian salido to-
davia dela infanc-ia. Pero, ya podia observarse en sus escritos esa

vigorosa espontaneidad, esa osadia para pensar i deeir todo supep-
samiento que constituia una de las faccion.es mas pronuneiadas de
su fisonomia intelectual i moral.

Cuando se ve la mezquina suerte que alcanza hoi mismo entre
nosotros laproduccion literaria, la falta de estimulos en que tieneii
que estrellarse los hombres de letras; casi es supdrfluo decirque en

aquel entonces los negocios de la literatura-no tenian nada de ha-
lag'ileno. Para pensar i escribir en medio de una soci'edad escasa
de gusto literario i abundant© de ojerizas contra los literatos, co-
mo era la sociedad de 1842, se requeria una fuerza no eomim de ca-
racter i vocacion.

La cultura intelectual de Chile tiene mucho que agradecer a

aquella jenerosa juventud de 1842. Elena de nobles entusiasmos,
de amor al estudio i al progreso, de iniciativa i virilidad, desafi'6 to-
das las resistencias i cqmenzd la carrera de nuestra vida literaria,
no interrumpida desde entonces.

Entre esa juventud, Francisco Matta no ocupo el lugarmenos
distinguido.

III.
S ■ '

Despites de baber tornado parte en nuestros primeros progresos
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literarios, la actividad de su espiritu l>nsc6 nuevo. alimento en las
discusiones politi cas.

El a no 18-1 1. al pa so que obteuia su diploma de abogado, con-
curria a la t'undaeion del diario politico titulado «E1 Siglo», de que
the primer redactor por algun tiempo.

«E1 Siglo®, fue.uu diario de oposicion liberal. En. sus Columns s
se propagaron alguuas de la4 ideas iverdad.es que hoi son el patri-
monio de todos Jos bombres de libertad, pero que, a la sazou, ape-
nas eran mas que Utopias peligrosas, cuaudo no eran piedra de es-
eandalo.

Con su entcreza earacteristiea Matta defendid, en los artieulos
editoriales de «:El Siglo®, lo que creia bueno i verdadero, sin arrc-
drarse por el escandalo o por las protestas de las preocupaciones
dominantes.

Cuaudo Francisco Bilbao fue arrastrado ante un jurado de im-
prenta para responde'r a la acusacion fiscal que lc habia acarreado
,1a publication de let Sociabilidad chilena, Malta no vacilo en pouer-
se del lado del acusado i.sostenerle con jenerosa euerjla.

Le sostuvo coiuo dia'rista. Le'sostuvo como abogado, asuinieii-
do el puesto de su defensor legal. Le sostuvo como liombre de ae-

ciou i eutusiasmo contribuyendo cfi.eazmeute a- libertarle de la pri-
sion a que le coirdenaron sus jueces, i. a prepararle la ovaciou po-
pular de que fue objeto al salir condeuado de la sala del tri-
'banal.

Hoi no seria nrenester un gran cardcter ni una gran fortaleza de
animo para lracer todo eso. M siquiera liabria ocasion de haeer
iiada de eso. porque hoi ni. la sociedad. ni la lei se atreveri.au a eas-

tigar a un hombre por el.delito de opinion. Es grato poder afi.nu.ar
este Jicclio, que redunda todo cutero en honor de uuestra ilustracion
i cultura social.

Pero en 1844 las eosas pasaban inui de otra nianera. La mayo-
rfade la sociedad se sintio ultrajada por la espresion dc opiuioues
que conttariaban la ortodojia de sus creeucias, i la lei infiijio al
lietorodojo todo el rigor de sus castigos. Se trato a Bilbao como

a un malliechor, se le eerraron las puertas de su porvenir, se le^
oblig'6 a abaudonar a Chile. I todo porque habia estudiado, medi-
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tado, llegado a adquirir conviccioues propias, buenaa o malas, ver-
daderas o fulsas, i atrevidose a sostenerlas publicamente.

No so necesitaba participar de las ideas de Bilbao para simpa-
tizar con la suerte de aquel perseguido, joven, intelijente, virtuoso,
dominado del amor a la verdad, a la patria i a sua semejantes, po-
seido de todos los cutusiasmos del apostol.

Matta simpatizo con clla i desafio todas las eonsecuencias desa-
gradables de sii simpatia calorosa i activa.

IV.

Poco tiempo despues de ese aconteciniiento, abandonaba uues-
tras piayas. en direction a Europa.

Cinco alios pa»so en el viejo mundo, liutriendo sit espiritu eon el
estudio i eon la observacion de los grandes sucesos que prepararon
i produjeron la revolution francesa de 1848.

Para una intelijeneia despierta e ilustrada como la de Matta, no
podia ser esteril la eoutemplacion del espectaculo que ofrecian en-
tonees los pueblos europeos i en especial la Francia. Pudo recojer
alii im buen caudal de 'esperiencia; euoontro alii excelcntes liiedios
de robustecer i ensaucbar su criterio politico.

V.

Matta volvia a Chile en 1849, a tiempo que el ministerio presi-
dido por P. Manuel C. Vial entregaba la direccion de los negocios
publieos a uu liuevo gabinete compuesto de los 88. Perez, Tocor-
nal i Garcia lieyes.

El partido eu que se apoyaba el ltiinisterio eaido, dueilo' de la
mayoria parlamentaria, no tardo en eniprender contra el gobierno
una campafia larga i teuaz, que tuvo su desenlace eu (la guerra
civil-de 1851.—Aquellos anosfuerou fecutidos de pasiones, animo-
sidades, vicisitudes, comitates i catastrofes.

Matta se lattzo sin vacilar en ese revuelto mar de la jtolitiea.
Adversario enearnizado de la oposiciou, se uego, siu embargo, a
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afiliarse ea el partido del Gobiemo. Prefirio campar por su ret-
peto.

Reconoeiendo los meritos 1 servieios de Don Manuel Montt, can-
didato del partido del gobiemo a la presidencia de la Bepubliea;
reconoeiendo todavia que tal candidatura estaba en la lojica del
partido conservador, abogo, no obstante, por la candidatura de Don
Diego J. Benaveute, en euyo triunfo creia encontrar la resolution
pacilica i feliz del problema de la situation.

A1 ruisxuo tiempo quesostenia la candidatura Benaveute, bacia
a la oposicion una guerra sin treguai sin cuartel desde «La Revis-
ta de Santiago,» que, fundada por Lastarria, Labia pasado a sus
man os en 1850.

En la redaction de ese periodico, Matta se most® polemista ar-
diente, apasionado x agresivo; ilustrado pensador politico; axuigo
sincero del progreso liberalj escritor incorreeto,. desalinado i a
veces oscuro, perq lleno de viveza i rapidez en la espresion, pinto-
resco, espontaneo, impetuoso, cortante. Complatiase en la bulla
i el sarcasmo, i los empleaba con fortuua. En cada una de las nu-
nierosas pajhias que ba dejado escritas en la «Revista,» se encoix-
trara quiza algo que objetar o correjir, pero tambien se cncontra-
ra siempre mas de uu pensamiento considerable, mas de una idea
oportuna, mas de una palabra feliz des tinada a pin tar degolpc un
caracter o un aconteeimiento.

En los encarnizados combates de la prensa politica de eutoxxccs?
fu6 un franco tirador temible. Politico liberal, luclio, sin embar-
go, en proveclxo del partido conservador; lo que se espiica por la
condition- mal definida de los combatientes en punto a principios.
Espiritu jeneroso i exento de mezquinas pasiones, cometid, sin
embargo, contra sus adversarios mas .de una injustieia. Pero, <;cu;U
es cl escritor politico que pudiera jactarse con razon de no haber-
las cometido?

Las tareas i preocnpaciones de la politica militante no hicieron
olvidar a Matta su aficion a las letras. A1 lado de sus cronicas po-

liticas, "La Revista de Santiago rejistrode tiempo en tiempo poe-
sias i otros escritos literarios suyos.

Fue aquella la epoca de su mayor actividad intelectual, i cuau-
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do iulo vuelve a leer sus escritos de entonces, ya medio sepultados
bajo el polvode las l>il>liotecas, no puede deiar de pensar eon tris-
tezaen lo quo liabria llegadu a ser afuel talento tan firrne, tan
audaz, tan orijiual, si lamuerte noliubiera venido a deteuerle en
el priueipio de su carrera.

y i.

Euabvil de 1851 los combatientes politicos cambiarou definiti-
vamente la pluma por la espada. La oposicion se liizo conspira-
clou, mot In, asonada, guerra civil. La autoridad pnblica se liizo
represion omnipotente, persecusion implacable.

Matta suspendio la publicacion de "La Revista". El escritor no

podia ya encontrar en el publico laatencion necesaria para kacerse
oir. Los auimos se preocupaban eselusivamente de lossordosrnur-
mullos que venian de todas partes.: llenos de ansiedad i zozobras
espiabau' con avidez las seilales de la proxima borrasca.

No tardd en llSar la guerra civil con todos sus horrores i desas-
Ires, i solo despues de saugrientas peripecias consiguib el uuevo
gobierno del seiior Montt cousolidar su predofuinio.

Ma|fa asistio a la catastrofe como espectador personalmente de-
siuteresado.

Llegadas las elecciones de 1852. quiso ocupar un asiento en la
Oaniara deDiputados; pero se yio malamente burlado en tanjeji-
tima ambicion.

Por lo demas, su aficibu a las letras no dejb de continual- mani-
festandosc. Fue un colaborador asiduo de los periodicos literariol
dela epoca.

. Vll.

En los priioevos ureses' de 1854 la fiebre amarilla asolaba la ca-

pital del Peru. Matta, que Labia ido alia en un viaje de saludi re-

creo, fue victima tie la epidemic.
Suciimbib al mortal azote con la misma eutereza de animo, cou

lamisma enerjia moral que Labia mostrado en todas las circuns-
tancias dc su vida.



— 12a —

Su miierte fue vma perdida lamentable para Chile, fnc un dolor
sincero i profundi) para cuantos le coiiocian personalraente.

Malta no era solo un caracter i una intelijencia de alto temple.
Era, ademas, un espiritu rico de sentimieutos profundos i deli-
cados, de jovialidad, de injenio, de amenidad i buen humor. Natu-
raleza amable i simpatica, se hacia querer i estimar prontamente
de cuantos le trataban.

El recuerdo afectitoso de sus numefosos ainigos se conserva vi-
vo, palpitante, sobreviviendo a las mudanzas de los alios. He
interrogado a muchos de el los, i todos me ban hablado de
Matta con un cariho tan cordial, con una adiuiracion tan ar-

diente, con tanta animacion i cutusiasmo como si Matta no hubie-
ra muerto siuo ayer.

Hace mas de veinte ailos que la tierra oculto sus despojos mor-
tales: pero el tiempo no ha conseguido borrar la memoria de su
hermoso espiritu.

He alii el ruejor elojio de un muerto.

1). AKTEAGA tHiEMPARTE.
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DON SALVADOR SANFUENTES.

Mientras las letras tengan admiradores en Chile, cl noinbre do
don Salvador Sanfuentes no caera de seguro en la anclia fosa del
olvido. Poeta, escritor dramatieo, j urisconsulto i bombre dc estado •
son los envidiables titulos con que se presentaa nosotros i se pre-
sentara a la memoria de la posteridad.

Xacio Sanfuentes en Santiago el 2 de febrero de 1817, siendo
sits padres don Salvador Sanfuentes i dona Maria Mercedes Torres
Velasco.

De las caricias i regalos maternos pas6 a la escuela del temido
fraile. don Francisco Puente (mas tarde secularizado i candnigo de
la catedral) donde curso el latin con todo aquel rigorismo con que
en esa epoca se enseuaba, i de aqui al colejio de Santiago que abria
desconocidos hofizontcs a los estudios bajo la direction de babiles
profesores franceses, entrelos cuales descollaba el de filosofi'a Mr.
Porter que daba a este ramo just'a i. merecida importancia. San-
fuentes f'ue su alumno, pero apenas terminaba su aprendizSe,
cuando su padre le llevq a su lado l le dedico al coinercio. Fd des-
ti no, sin embargo, que tiene senalado su puestoal bombre, babia
querido que Sanfuentes fuera poeta i lo fud en efecto i canto.

Desde entonces puede decirse, se consagrd a una no interrumpi-
da serie de trabajos que ni los empleos publico?, ni las continuas
entermedades que le agobiabau pudieron interrumpir. Sanfuentes
en el lecbo en que sus dolencias le tenian a veces postrado, arre-

glaba i escribia sus mas preciosos i sentidos versos. Su alma vela-
l>a siempre i siempre trabajaba. Su borizonte no era el de esta tier-
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ra, era el de esa otra que el vela en sus suenos, que pintaba con se-
ductores colores como poeta, i cuyos linderos .tocaba en sus mo-
mentos de inspiration cuando cantaba.

Entre los jovenes que se levantaron para contestar al violento
reto dirijido por el celebre arjentino don Domingo F. Sarmiento,
era Sanfuentes el mas instruido i el mas laborioso. Modesto, liasta
desconfiar de sus mejores obras, era apacible, recto i afectuoso.

De tinte palido, era melancolico por naturaleza i poeta por amor
i por inspiracion. Entre los dones con que le doto el cielo, le con-
cedio el majico poder de Facer de la palabra el canto del corazon.
Sanfuentes tenia necesidad de cantar, i su versos faciles i fluidos,
sonoros i barmoniosos, fueron bijos de una inspiracion siempre
viva i ardiente en el.

Desde pequeilo, Sanfuentes predecia sin saberlo, su porvenir.
Entre sus gustos predilectos,cuando nifio, babia manifestado una
decidida aficiou por la pintura, que no es otra cosa que la copia
fiel de la naturaleza dibujadapor el alma.

Discipulo de Bello, i mas tarde su amigo, aprendio con el lite-
ratura i jurisprudencia. El joven que en 1831 traducia a Tasso,
Yirjilioi Horatio, Humbold, que redactaba sus lecciones de jeogra-
fia i analizaba la Araucana, vi(5 mas i creo. El alio 1834 Sanfuen-
tes componiaya, a los 17 afios de edad, sus dramas Caupolican i
Carolina, i alentado por Bello traducia la Ifijenia de Bacine.

Al aiio siguiente entraba de oficial de pluma al Ministerio de
lielaciones Esteriores i escribia el Mai pagador, el Castillo de Man-
zini i traducia el Filoctetes de La Harpe.

Del IMinistcrio salio en 1830 para ir como secretario en lalega-
cion cbilena al Peru. Portales con la perspicacia que le distinguia i
adivinando los talentos del joven Sanfuentes, le babia senalado
aquei dificil i envidiado puesto.

Poco despues de su vuelta a la Patria una grave enfermedad,
consecuencia quiza de su incansable contraccion al estudio, le obli-
go a retirarse del empleo que servia en el Ministerio. En medio de
ella Sanfuentes babia pensado, coordinado i armado el Teudo, i,
apenas con fuerzas, emprendio diversas traducciones de Byron i
compusosus dramas Caupolican I, Cora, i Caupolican II.
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Empero estos trabajos no le alejaban ni le ponian en rina con los
estudios politicos, ni con los legales. En 1842 Sanfuentes se recibia
de abogado, en el desempeno de cuya profesion se hizo notable por
su contraccion, su erndicion i sn honradez. Todas estas circunstan-
cias le yalieron ser nombrado en 1843 miembro de la junta revisora
del codigo civil, mas tarde en 1855 Ministro suplente de la Corte de
Apelaciones i despues en 1858 Minfetro dela Suprema.

Solo en 1842 cuando tuvo lugar la famosa contienda literaria
provocada por Sarmiento, Sanfuentes, oficial mayor del Ministerio
de Justicia, se did a conocer tal cual era, publicando el Campana-
rio, pintura fiel de unaepoca, epopeya de nil corazun. El Campana-
rio era tambien un reto Kcito a los escritores arjenlinos que sos-
tenian que las reglas jnataban el arte.

En 1845, Sanfuentes, miembro ya de la Universidad era nom-
brado Intendente de Valdivia. Entire los bosques virjenes de la
parte austral de Chile, i los arrebatadores encantos de la naturale-
za, escribio esa otra leyenda, quiza su mejor obra, llamada Inami,
el encantador i sencillo idilio del amor.

Apenas contaba 29 anos cuando el presidente don Manuel Bui-
lies le traia de Valdivia para eucargarle del Ministerio de Justicia,
Culto e Instruccion publica.

En el poder, su principal anlielo fue coodificar line'stras leyes
patrias i multiplicar las escuelas. Mediante sus esfuerzos, crecid i
prosperd la Escuela Normal, se abrieron cursos de ciencias, se

planted la Escuela dq pintura i de Artes, se fundaron en diversos
puntos Salas de Asilo.

I, sin embargo, en medio de estos penosos trabajos i de estas
abrumadoras fatigas, daba a luz el Bandido, Huentemagu, Ricar-
do i Lucia i Teudo i escribia una parte de nuestra liistoria na-

cional.

Algun tiempo despues, siendo presidente don Manuel M.ontt,
volvid Sanfuentes al Ministerio de Justicia que desempeno pocos

meses, pero mediante los cuales presto eficaz cooperacion a la So-
ciedad de Instruccion Primaria, que nacia, como una esperanza,
acariciada por muchos i que era combatida, como un espanto, por
muchos mas.
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Tal fue la. vida publica de Sanfuentes, relatada como lo permi-
ten los estrecbos limites de esta biografia.

El estudio le babia dado un abundante caudal de conocimientos

para desempeilarse con lucimiento i acierto en los diversos i va-
riados puestos que ocupo. Ilustrado i tolerante, tuvo el primero el
arrojo de abogar por la libertad de cultos en un doeumento ofi-
cial, en sir memoria como ministro de Jus!:; prudente, ldjico i
avanzado en ideas fue sieinpre liberal como politico; bombre de
conciencia e investigacion fue notable como abogado; bombre de
corazon i sentimiento fue poeta i merecid el nombre i la gloria que
le acompana.

El 17 de julio de I860, Sanfuentes, vfctima de una enfermedad
pulmonar, exbalaba su ultimo suspiro, pagando sereno i tranquilo
el tributo que debemos a la muerte, que roba tantas esperanzas a
la patria, tantos consuelos al corazon i que arranca a la familia
tantas i tan amargas lagrimas! Pero no todomuere en el bombre.
Una parte de el salva de las tinieblas de los tiempos i e'scapa de
los estragos de esa mano destructora que roe lenta pero desapiada-
damente lo que no debe viyir mas, i que se llama eterno olvido.
De los bombres que trabajaron por el bien, queda como recuerdo
imperecedero para los suyos, la bonrosa satisfaccion de baberle
amado, i para la patria el postumo tributo de llamarles benemeritos
ciudadanos.

Los tiempos se miden por las ruinas que de ellos quedan; los
bombres por los liecbos notables que ban ejecutado. Si brillan al
travez de las edades, es porque nada liai que apague la luz- que

desparraman la intelijencia, la virtud 1 el civismo.

Fernando Santa ]\Lvria.



JUAN BELT/).

I.

Nackio eu Londres en noviembre cle 1824 bajo la bandera de la
legation ohilena, ninerto en Nueva York el 18 de setiembre de
1800 a la sombra de la misma bandera, Juau Bello exhalb el pri-
mere i el ultimo aliento de su vida 16jos de la tierra de Chile, pe-
ro dentro de nuestra atmosfera national. Singulares caprichos de
la suerte!

Aunque paso de prisa poreste mundo, no pasdsin dejar lmellas.
El tiempo las ha respetado i su pais eneuentra en el las motives
de afectuoso recuerdo i estima.

En su corta existencia fue profesor, abogado, orador parlamen-
tario, escritor i diplom&tico. Si en sirs vaviadas tareas intelectuales
no tuvo tiempo para llegar a la eminencia, lo tuvo al menos para
hacerse diguo del nombre singularmente glorioso de su padre el
sabio Bello. Esto por si solo fue ya mucho para tan pocos afios 1
de vida.

II

La familia de Juan Bello veuia a establecerse en Chile el afio

1829, cuando el no contaba mas de cinco aiios de edad.
Educado bajo la inmediata direction del mejor de los.maestros,

de su ilustre padre, adquirio una instruccion solida i variada. Des-
tinabasele, como a casi todos los jovenes intelijentes de aquella
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epoca, a la carrera del foro; pero no se resolvio a terminarla sino
en 1852, cnando ya habia ilnstrado su nombre enlasletras i en la
tribuna parlamentaria. Su vocation le llevaba al estudio de las
humanidades i filosofia i consagro a ellas, mucho mas que a las
ciencias legales, la actividad de su intelijencia.

Ya en 1843 era un imberbe profesor de humanidades del Cole-
jio de Santiago, rejentado por el distiiiguLIo gramatico don Jos6
Maria Nunez.

En 1848 se abria un concurso para proveer la catedra de litera-
tura e historia moderna del Instituto National, i Juan Bello oh-
tenia el triunfo en el cdncurso.

Los que tuvimos la fortuna de ser discfpulos suyos, recordamos
todavia vivamente al joven profesor con su fisonomia llena de
animation i varolii I belleza, con su gallarda apostura, con su voz
sonora i plateada, con su palabra calurosa i vehemente.

Aunque severo como maestro, era benevolo, afectuoso i accesi-
ble a la juventud. La estimulaba al estudio, la servia con utiles
consejos, se e'sforzaba en inspire,rle el amor al cultivo de las le-
tras.

Bello poseia esa fuerza de simpatia propia de la fogosidad i es-
pans ion del caracter cuando estan unidas a un talento brillante.
Asi es que nd tardd en ser uno de los profesores mas queridos i
populares en las aulas.

Esta popularidad debia seguirle en breve a la escena de la vida
publica.

III.

Sus tareas de escritor i llterato comenzaron tan temprano como
sus tareas de. profesor.

Juan Bello formd parte de esa falanje de jovenes entusiastas,
intelijentes i estudiosos que concurrio al despertar de las letras
chilenas en 1842, punto de partida de nuestra historia literaria,
como lo he recordado en otra pajina de este libro.

Comenzd por ensayarse de preferencia en la poesia. Sus juve-
niles ensayos podticos no alcanzaron la aprobacion de un juez tan
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competente como svi padre. Este, por el contrario, log condenaba
a la destruccion cada vez que se presentaban ante su severo tribu-
nal. No obstante, Juan Bello persevero por algunos aiios en el
cultivo de la poesia, i consiguio que algunos dc sus versos patrio-
ticos se liiciesen bastante populates para ser recitados mas de una
vez en publico. Por lo dernas, la severidad de don Andres Bello
no careeia de ra-zon, si es cierto, como afirrna el latino, que ni los
dioses, ni los lrombres, ni las columnas consienten en las medianias
poetieas. El j6ven cantor tenia algunas de las cualidades del
poata; pero no las tenia todas: de lo cual se convencio el mismo
cuando liubo pasado el ardor de la primera juventud, en que pocos
hombres ilustrados tesisten a las tentaciones de la rirna.

Pero, si sus ensayos poeticos estan olvidados, sus escritos en

prosa 110 pueden estarlo. Hai mucbos de ellos que hacen honor
a su talento literario.

Fuera de la abundant® colaboracion que llevo a las revistas lite-
rarias i aun a los periodicos pobticos de su tiempo, es justo recor-
dar con elojio sus biografias de 0;Higgins, el padre de'la patria, i
de Balmaceda, el padre de los pobres, publicadas en la Galena de
Hombres cHebres de Chile, i sus traduceiones castellanas de la
Historia Moderna, d'e Mr. Micbelet, i de el curso de Economia
Politica, de_Mr. Courcelle Seneuil, i algunos otros trabajos que aun

podrian citarse.,
Como escritor en prosa, Juan Bello poseia un estilo castigado i

correcto, al mismo tiempo que colorido i animado, si bien se resen-
tia de falta de facilidad i abundancia.

IV.

El ministerio de setiembre de 1846, presidido por don Manuel
C. Vial, se empeno en rodearse de jdvenes distinguidos por su ta-
lento e ilust'racion.

Entre esos jdvenes adictos a la politica ministerial figuraba Juan
Bello, que en las elccciones de 1849 ftifi llamado a ocupar un asien-
to en la Camara de Diputados.

18
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La eoida de aquel gabinete le transformo pronto en on diputa-
do de oposicion i sus discursos parlamentarios le granjearon con
igual prontitud abundantes aplausos.

Aunque apenas tuvo tiempo de manitestarse en la tribuna, al-
canzo a revelav notables dotes de oradoivSu ardiente palabra, su
eloeueion correcta, viva, pintoresca i bvillante, estaban secundarias
por su apuesto continente, por la simpatica espresion.de su sem-

blante, por la fuerza i bondad do su organo vocal.
Es verosxmil presumir que kabria 1 legado a ser una de las glo-

rias de nuestra tribuna politica, si hubiera tenido espacio suficien-
te para desarrollar sus aptitudes oratorias.

Pero se vio demasiado aprisa envuelto i arrastrado por el viento
de tempestad que comenzo a soplar en nuestro inundo- politico el
afio 1850. En ese afio fue confinado a la provincia de Atacama, i
al siguiente desterrado al Peru i privado de su catedra del Institnto
Naeional.

Y.

Cuando volvid a Chile, despues de la guerra civil de 1851, en-
co'ntrd a su partido desterrado, mndo, disperse a los cuatro vientos
del cielo.

Mientras tanto, las persecucioiies pollticas habian hecho su si-
tuacion personal tanto mas dificil, cuanro que desde 18-48 liab/a
formadouna nueva faiuilia desposandose coil una de las senoritas
mas hermosas i celebradas de Santiago.

Decidiose entonces a recibirse dc abogado, lo que consiguio a

poca costa en 1852.
Su estreno en el foro fue rnui feliz, i por algun tiempo continud

ejerciendoconfortuna su profesion de abogado.
Pero ya habia comenzado a sentirse presade la fatal enfermedad

que debia llevarle al sepulcro como a tantos otros de sus hermanos.
El invencible enemigo se habia hecho ya duefio de sus pulmones.

El estado de su salud le determino en 1855 a trasladarse a Eu-

ropa, i fu6 a establecerse con su familia en Paris, donde ocupo el
puesto de oficial de la legacion chilena.
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Habiendose separado algun tiempo despues el jefe de la lega-
cion, se enqargd de ell a interinamente a Bello.

Mai definida e inconsistente como era su nueva posicion diplo-
matica, no pudo ejercitar una accion mui viva, ni tuvo ocasion de
ventilar cuestiones de alia importancia con el Gobierno franc.es.

En cambio, su correspondence con el Ministerio de Belaciones
Esteriores de Chile, en que daba cueuta por cada correo del mo-
vimiento de Europa, contiene resenas mui bien escritas, mui inte-
resantes i noticiosas de los acontecimientos de aquel-la epoca.

VI.

Asi continud residiendo en Paris liasta los primeros dias de
1860, en que recibio del Gobierno de Cliile credenciales de Encar-
gado de Negocios de la llepublica en los Estados Unidos de Norte
America.

Apresurose a trasladarse' allugar de su mision, pero no alcanzo a

desempenarla sino por unos cuantos meses. — La dolencia que le
devoraba, complete con cruel presteza su obra de destruction.

Juan Bello dejo de existir en Nueva York el 18 de setiembre de
1860, antes de haber llegado a los treinta i seis anos de su edad-
Existencia tan breve como hermosa, durante la cual peled valero-
samente la batalla de la vida, consiguiendo dejar inscrito su nom-
bre en 1119.3 de una hermosa pajina de nuestra historia literaria i
politica.

Domingo Akteacia Alemparte.
*



 



DON MANUEL ANTONIO TOCORNAL I GEEZ-

Me propongo en esta oca,si on, no escribir una biografia del cllile-
no esclarecido cuyo nombre eucabeza estaslineas, sino solo bosque-
jar a la lijera lo que puede Uamarse tin simple retrato.

Confieso que yo deberia liallarme provisto de todos los materia-
les necesarios para salir lucido en este trabajo, porque trate mui
de cerca al sen or Tocornal, i porque conserve inalterable su re-
cuerdo.

Hace poco mas de siete alios que dejo de existir; i 110 obstante,
me parece que yo acabara de oir por la ultima vez su elocuente
palabra.

Mas, por lo mismo epie anlielo eombinar algo que correspondiera
medianamente al sincero atecto que le profese en vida, i al pro-
fundo respeto queguardo a su memoria, temo mucliono conseguir-
lo. La veliemencia de la voluntad suele en estos casos perjudicar
al buen resultado,

De todos modos,me alieuta la idea de que puedo suminStrar al-
gunos datos quiza couducentes para formar juicio cabal del per-

sonaje.
Don Manuel Antonio Tocornal i Grez nacio el 12 de junio de

1817.

Esta feclia hace comprender por si sola que llcgd a la edad de
aprender en nn tiempo en que Chile, recien salido del rejimen c«-

lonial, ofrecia escasisimos elementos de ensenanza.

Su padre tuvo particular esmero en que el jbven recibiera la
mejor educacion posible.
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Grracias a esta soli eftud. toco a, don Manuel Antonio Tocornal k
buena for tun a de tener, entre otros, por maestros a don Jose Joa-
quiu de Mora, don Andres Bello i don Jos6 Antonio Rodriguez
A Idea.

Sin embargo, es menester advertir que Tocornal recibid las
lecciones de Mora solo por algunos meses, i siendo todavla niui
nifio; i que Rodriguez, aunque abogado niui esperto en la tactica
forense, sobresalia unicamente por la especialidad de los conoci-
mientos propios de su profusion.

Asi, sin duda alguna, aquel de los tres inencionados que con-
tribuyo mas a la instruction de Tocornal ftie don Andres Bello,
a qnien tribute siempre la mayor yeneracion.

Laensenanza que Bello proporciono a sus primeros disclpulos,
entre los cuales debe enumerarse a nuestro protagonista, debia li-
mitarse forzosamente a los ramos que se reputaban mas indispen-
;ables, como las gramaticas castellana i latina, algunas nociones
de literatura i de filosofia, el estudio detenido de los derecbos ro-

mano iespanol.
Bello era persona sumamente ocupada, i no tenia tiempo para

ruas.

La escasez de los medios de instruction es una circuustahcia

que debe tomarse mucho en consideration para apreciar el merito
de los liombres que ban teuido la desgracia de educarse en tiem-
pos de atraso.

Los que, mas felices bajo este aspecto, ban aprovecliado los pri-
meros anos de la vida retibiendo el ausilio de una enseiianza me-

todica, 110 estiman siempre d'ebidamente la ventaja inmensa que
esto les ha proporcionado sobreaqueilos que seliamvisto obHgados
a ir aprendiendo por si mismos, sin orden, a medida que lo ban po-
dido, los rudimentos mas precisos para gobernarse con algun aeier-
to, i sin abandonarse solo al capriclio de la casualidad, en la estra-
ordinaria complication de los negocios publicos i privados.

La rara perspicacia de Tocornal, i elbabito que contrajo desde
teniprano de frecuentar a las personas serias'a fiu de utilizar sus lec-
clones, le bicieron suplirla deliciencia de una education intelectmq
que neccsariamente liabia teuido que ser incompleta i poco yariada.
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Este eomportamiento le granjeo pronto elaprecio de rnuchas per-
sonas respetables.

I ciertamente tenia los tftulos mas justos paramerecerlo.
Don Manuel Antonio Tocornal 110 se manifesto nnnca jovenpor

sus inclinaciones.
Era jovial, ameuo, ateu to con todos, pero en vez de fijar prefe-

rente atencion, comola mayoria desuscamaradas, en los paseos, en
los bailes, en las distracciones juveniles, se sentia arrastrado a las
liichas de la politico, i observaba con marcado interes el curso de
las relatione? que las naeiones cultivaban eiitre si.

Todo esto lopiacia naturalmente, sin afectacion, sin propdsito de
singularizarsc.

Los instin tos de su naturaleza le llevaban haeia ese la do.

Se mostraba estadista, casi desde ni.no, como otros se inuestran
militares, o poetas, o marinos, o pintores.

Tal conducta era tan propia de .61, que no se la censuraban ni
sus coiitemporaneos, ni sus niayores en edad.

Don Joaquin Tocornal, su padre, era ministro de estado, i jel'e de
partido.

. Cuando don Manuel Antonio Tocornal Labia entrado apenas en
la juventud, ya don Joaquin tenia la mayor confianza en su discre-
cion i cu su criterio.

Le mantcnia al corriente de todos los secretos de gobierno.
En oeasiones, discutia con el las cuestiones que sepresentaban;

i en otras, le pediaconsejos.
Asi don Manuel Antonio Tocornal. crecid materialmente, puede

decirse, tomando parte en las contieudas politieas.
I con esto satisfacia una necesidad imperiosa de suespiritu.
Pero conviene que sq sepa que si Tocornal se complaciaen la In-

cha noble i jenerosa de los ciudadanos que se ajitan por la mejor
direction de las cosas pi'iblicas, esperimentaba la repugnancia mas
profunda a la riua grosera de los que buscau .solo la satisfaction
de pasiones miserables.

Tocornal considerd Siempre a los que militaban bajo una baude-
ra opuesta a la suya, como adversaries, uo como enemigos.

Esta es una cualidad mui earacteristica de,don Manuel Antonio,
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la cual fue manifestandose mas' i mas, a medicla que avanzo en
la vida.

Llevaba a las mas acaloradas discusiones de los negocios publi-
cos esa lxiisma amabilidad injenita i esa esquisita cortesxa que
daban tauto ati'activo a six trato privado.

Su boca 110 pronun^aba muica, i su mauo no escribia jamas, una

palabra descompuesta.
Le toco estrenarse en la carrera politiea alia por el aflo de 1840,

cuando los bandos de consei'vadores i liberales se hallabaix mui en-

conados a consecuencia de una de las mas largas i encarnizadas re-

yertas que lia habido en nuestro pais.
Don Manuel Antonio se lxallaba en la edad de la iuesperien-

cia.

Su padre, a quien tributaba la mas afectuosa admiracion, era
atacado i defendido mui apasionadamente.

Sin embargo, don Manuel Antonio Toconial did ya entdiices
pruebas .de esa misma laudable moderation que lmbia de gran-
jeaide tantas sinpatias en el resto de su existencia.

I est'd es tanto mas digno de recordarse, cuanto que por aquel
tiempo liizo sus primeras armas de escritor en algunos de esos
periodicos de guerrilla que suelen no lucir por el coniedimiento.

Aunque Tocornal, algo mas tarde, el ailo de 1842, colaboro a la
redaccion de El Semanario do Santiago, periodico serio fundado
por varies joveiies literatos lumamente distinguidos, no persevero
en la carrera de escritor publico, a la cual no le llamaban ni las
inclination® de sn caracter, ni las dotes de suespiritu.

El partido ultra-conservador, cuyo caiidiLlo era su padre, fue com-
pletamente vencido en las elecciones de 1841.

Este resultado liizo que don Manuel Antonio se apartara de los
negocios politicos para dedicarse casi esclusivamente al ejercicio
de laprpfesion de abogado, titulo que habia obtenido en 1839.

La jestion de los -asuntos forenses revelo bien pronto las emi-
nentes calidades de orador que debian ilustrar & Tocornal.

A una estraordiuaria facilidad de espresion, agregaba un vi-
gor notable de razonamiento, i un aceuto de conviccion (pre influia
poderosamente sobre sus oyeutes.

I
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En una palabra, Tocornal manifesto desde Incgo ser uu grande
i verdadero orador.

Los esplendidos i repetidos triunfos que alcauzd en los estra-
dos de los tribunales le procuraron una numerosa clientela.

For este medio, don Manuel Antonio reunio en breve tiempo
una suma de dinero bastante considerable.

Conociendo que su instruccion era incompleta, i deseando ar-
dientemente aumentarla, determine emplear aquel primer produc-
to de su trabajo en realizar con este designio uu viaje al antiguo
mundo.

Tocornal Labia estimado muibien el inmenso provecbo intelec-
tual que Labia de reportarle una peregriiiacion estudiosa como la
que proyectaba.

Era inclinado a instruirse, no precisamente leyendo en los librots,
sino observando las cosas, i conversando con los hombres de saber.

Estaba dotado de una memoria portentosa que le permitia tener
siemprc presente todo lo que Labia visto i lo que Labia oido.

Dadas las coiuliciones de su naturaleza, se concibe sin dificultad
que un viaje a Europa Labia- de serle en alto grado util.

En efecto, Tocornal no fue al viejo continente, como otros, sim-
plemente en busca de distracciones, sino para acercarse en cuanto
le fuera posible a los bombres distinguidos, i cstudiar las costum-
bres i las instituciones de los pueblos.

I menester es confesar que consiguio el objeto de su viaje.
Cuando, despues de dos auos de ausencia, regreso a Chile en

1845, erayala personalidad que se fue dando a conocer sucesiva-
menteenel enrso. de snexistencia,pero siempre consecuente consigo
misrno.

Si Lubiera de definirse a don Manuel Antonio Tocornal con una

de esas espresiones concisas que estdn a la moda, debiera decirse
que era uu conservador catolico.

Pero como esfcas dos palabras se empleau en. el dia con algnnas
diferencias bastante esenciales en su significacion, es necesario en-
trav en algunas esplicaciones.

Don Manuel Antonio Tocornal no l-ecbazaba las iunovaciones;
pero anbelaba que cualesquiera que ellas fuesen, no se pusieran

19
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en ejecucion siiio despues de madura deliberacion, i con la mayor

prudencia.
La sociedad, segun el, debia obrar como obraria un hombre serio

i circunspecto.
Toda iustitncion o practica social que Labia adquirido el carac-

ter de hecho consumado se fundaba en su concepto sobre alguna
necesidad o razon poderosa.

En consecuencia, deseaba que no se procurara derribar esa ins-
tituciou o variar esa practica sin liaber estudiado mui detenida-
mcnte la necesidad o razon de que traia su orijen.

Asi deseaba que se conservaran con el mismo respeto los restos
todavia existentes del antiguo rdjimen que habian resistido a la
revolucion, i las reformas ya realizadas del nuevo.

Se sabe la especie de veneration que Tocornal tenia a la consti-
tucion de 1833.

Sin embargo, cuando en 1865, observo que habia quienes poniau
insistencia en que se derribaran las capillas que desde alios atras
habian levantado los disidentes en nuestro pais, pretendiendose que
ellas importaban una infraccion del arti'culo o.° de la constitution
vijente, Tocornal opino que por ningun rnotivo debia accederse
a semejante pretension, i que las capillas debian mantenerse a to-
da costa.

Tocornal estaba, pues, mui obstante de pertenecer a esa clase de
conservadores c[ue, con ludibrio de la denomination que se dan, se
esfuerzan por destruir las instituciones creadas por el progreso
natural de las sociedades modernas para reemplazarlas por otras
que serian favorables al restablecimiento del antiguo orden de
cosas.

Sus doctrinas predilectas en estas materias, erau las que Mr.
Guizot ha desenvuelto en diversas obras.

Proclamaba su maestro de politica a este insigne escritor, de
quien fue siempre mui entusiasta.

Tocornal sostenia en toda ocasion la conveniancia de que la au-
toridad fuera acatada, particularmeute en las naciones hispano-
americanas; pero como procedia entodo con la mas laudable hon_
radez, la lei mas restrictiva llegaba a ser la mas liberal cuando 61
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era el encargado de aplicarla, asi como la lei mas liberal se con-
vierte en la mas restrictiva cuando son poco escrupulosas las per-
sonas que deben ponerla en ejecucion.

Esta lealtad de Tocornal era la que le hacia apreciar de los li-
berales sinceros, aun estando discordes en las teorias.

He dicho que don Manuel Antonio era un coiiscrvador-catdlico.
El segundo de estos califtcativos exije aclaraciones como el pri-

mero.

Tocornal era un liijo mui obediente de la iglesia; pero no preten-
dia que confundiendose lo temporal con lo eclesiustieo, se estable-
ciese una teocracia en que las autoridadescivil.es estuvieran sujetas
a las relijiosas.

Pertenecia a esa escuela de eatblicos liberales que ba eontado
entre sus adeptos a los Broglie, a Mpntalemberi, a Dupanloup, a
Lacordaire, a Gratry, a Fall oux.

Su anhelo mas veliemente liabria sido que la iglesia no se divor-
ciara con la civilization inoderna.

Es imponderable el contentamiento con que leyo aquel folleto
en que monsenor Dupanloup desplego tanto injenio para tratar
de demostrar que las proposiciones del Syllabus tenian una signi-
ficacion liberal.

Sin embargo, para dar una idea exacta del caracter i tendeucias
dc Tocornal, es preciso declarar que cualesqiiiera que fuerau sus as-

piraeioues, sc habri.fi sometido con la mayor docilidad, sin murmu-
raciones de ninguna especic, a las decision.es de la autoridad ecle-
siastica.

Habria obrado siempre como monsenor Dupanloup, que, des-
piles de haber luchado cuanto pudo, liizo acto de lamas burnilde
obediencia; jamas como Montalembert, que murio protestando
contra el dogma de la iid'alibilidad.

Don Manuel Antonio Tocornal ileseb toda su vida que, especial-
mente en niaterias relijiosas,se eludieran las cuestiones enojosas e
irritantes.

Apeuas vuelto a su patria, Tocornal se dedico nuevamente a las
ocupaciones del foro, que le proporcionaron ganancias considera-
bles, i una j>arte de mina, de douile sacd un caudal.
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Habiendo llegado a ser lionibre rico, tnvo los medios suficientes
para satisfacer cumplidamente sus gustos elegantes i aristocraticos.

Gustaba de andar bien vestido, i de vivir comoda i aun suntuo-
samente.

Los salones de su hermosa casa, lujosamente aruueblados, estaban
decorados con cuadros de pintura i con objetos de arte cuando el
uso de liacerlo asi no era todavla mui comun en Santiago.

Elejido diputado por Rancagua en las elecciones de 1846, liizo
con brillo su entrada en la camara, conquistandose en ella el pues-
to que le correspondia por su babilidad en el uso de la palabra.

Se estorzo por introducir en nuestras asambleas deliberantes
las practicas parlamentarias cuya bondad se liabia esperimentado
en Europa, en las cuales liabia fijado particular atencion durante
su reciente viaje.

Era, como be dicbo, fervoroso partidario de la constitucion de
1833; pero ya desde entonces desplego especiali'simo empenopara

que ella f'uese aplicada con la mayor honradez e interpretada en el
sentido mas liberal.

La libertad de imprenta tuvo en .el uu defensor tan esforzado,
como habil.

El ano de 1848, su maestro don Andres Bello, a la sazon rector
dela Universidad de Chile, designo a don Manuel Antonio Tocor-
nal, que era uno de los treinta miembros fundadores de la Facul-
tad de leyes i ciencias pollticas, para que redactase la inemoria
historica que, segun los estatutos de la corporacion, debe publicar-
se cada ano.

Con este motivo, Tocornal did a luz la obra titulada Memoria
sobre el primer gobierno national, que, entre otros meritos, ofrece el
de baber conservado los recuerdos de su padre don Joaquin, quien
babia sido uno de los actores en los memorables acontecknientos
de 1810.

Sin embargo, don Mauuel Antonio Tocornal, tan sobresaliente
como orador, no se distinguia como escritor.

A medida que fue entrando en anos, perfecciono mas i mas su
eximio talento para el uso de la palabra;. pero juntamente perdid en
la misma proporcion la facilidad de escribir por si mismo.
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En publico i en privado, dilucidaba verbal niente con admirable
espedicion las cuestiones mas arduas i complicadas, pero se liabria
hallado embarazado para redactar una carta.

Ese mismo bSabre que sabia mantener pendientes de su voz por
boras enteras a los amigos que formaban su tertulia, o a los in-
dividuos de una reunion cualquiera, llego a olvidar, puede decirse,
el arte de la redaccion silenciosa.

En los ultimos anos de su vida, lo dictaba todo.
Solo manejaba personalmente la plunia para firmarse.
Me parece oportuno referir aqui una peculiaridad notable, que

acabara de dar a conocer las privilejiadas dotes de orador que po-
seia.

Su memoria era tan prodijiosa, que despues de baberlos pronun-
ciado, podia recordar sus mas largos discursos, 110 solo razona-
miento por razonamiento, sino aim frase por frase, testualmente.

Se complacia con frecuencia en estas repeticiones.
Por lo jenefal, don Manuel Antonio, en vez de conversar i de

trabar dialogos con sus interlocutores, disertaba como si estuviera
en una tribuna.

Era orador basta en familia.
Su eleccion de diputado por el departamento de Valparaiso, el

afro de 1849, fue uno de los triunfos populares masesplendidos que
ha habido en nuestro pais.

Su candidatura era apoyada por la oposicion i recbazada por el
gobierno. Sin embargo, salio victorioso por una gran mayoria de
votos.

Su comportacion en las sesiones lejislativas del trienio que em-

pezd el ano dntes mencionado fue todavia mas activa i mas lucida
que la observada por 61 en las del trienio precedente.

Tocornal podia considerarse un hombre feliz por muchos moti-
vos, por el afecto que le profesaban sus deudos i sus numerosos

amigos, por la estimation que le tributaban sus conciudadanos,
por la riqueza que le permitia disfrutar de las comodidades de una
existepcia holgada i confortable, por el prestijio de un talento re-
conocido que le hacia saborear las satisfacciones de la gloria.

Pero este cuadro tan brillante tenia una sombra negra.



La constitucion fisica de Tocornal era debil i enfermiza.
A pesar de los euidados solfcitos con que sele atendia, esperimen-

taba continuas dolencias que le esponian a sufrimientos dolorosos i
a privaciones molestas.

Sin embargo, ese hombre, amenudo estenuado i agotado defuer-
zas, que sostenia unaguerra constante con la enferrnedad, desple-
g6 en las contiendas parlamentarias un \'igor moral, por cierto
bien poco comun.

En el tiempo de que voi hablando, a pesar del mal estado de su
salud, sostuvo elocuentemente su opinion en las mui importantes
cuestiones que entonces se ventilaron, i estas fiieron muchas i de
gravisima trascendencia.

Tocornal se vi6 tanto mas obligado a seguir esta conducta mili-
tante, cuanto que, desde junio de 1849 hasta setiembre de 1850,
formo parte del ministerio en union con don Jose Joaquin Perez i
su fntimo e inseparable amigo don Antonio Garcia Reyes, tenien-
do a su cargo el de justicia, culto e instruccion publica.

Todo su empeiio se dirijio entonces a suavizar la violencia de las
disensiones civiles, procurando agrupar en torno de una bandera de
conciliacion a los liombres de los distintos bandos que parecian
llamados a entenderse i a constituir una fuerza moderadora.

Por desgracia, como suele suceder en circunstancias de esta es-

pecie, tan noble i patriotico designio fracaso por falta de coopera-
dores.

Los ministros fueron abandonados hasta de sus propios arnigos
politicos, que los acusaban de ilusos i de debiles.

No fue aquella la unica ocasion en que se tildo a Tocornal de ser

poco enerjico; i por lo mismo, creo necesario decir dos palabras so-
hre este pun to.

I Qud se queria espresar con semejante censura?
Hahabido pocos estadistas en nuestro pals que se hayan mani-

f'estado mas consecuentes en sus doctrinas que don Manuel Anto-
nio.

Ha habido tambien mui pocos que hayan sido mas firmes para
defenderlas en todas circunstancias, sin temor de esponerse a todo
linaje de perjuicios, sin eseusa ni de fatigas ni de compromises,
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sin miedo del menoscabo de la popularidad, que, sin embargo, To-
cornal estimaba en el mag alto grado.

No percibo entdnces donde estaba esa debilidad.
iO se querria dar a entender con esto, que don Manuel Antonio

Tocornal era completamente incapaz de buscar el triunfo por me-
dios vedados e innobles, por las infracciones legales, por el empleo
de la violencia o del fraude, por el desconociuiiento de todos los
rneritos i servicios de sus adversarios, por la proteccion infundada
i descarada de los secuaces, por el desprecio de la opinion piiblica i
de toda clase de cousideraciones?

jAli! si es esto lo que se entiende por un hombre poco endrjieo,
don Manuel Antonio Tocornal lo era hastael ultimo estreino.

Cuando se convencid de quo eran mui contados los que acepta-
ban el sistema de apaciguamiento que se liabia propuesto realizar
para evitar los terrible! estragos de la discordia civil, Tocornal se
retird del ministerio.

El comportamiento que tuvo entdnces fud una demostracion de
la honradez i lealtad de sus convieciones.

Un estadista vulgar se liabria dado por agraviado; i, o habria
suscitado dificultades a sus sucesores, o se liabria retirado por lo
mdnos a su casa.

Tocornal no liizo ni lo uno, ni lo otro.
Aunque los que tomaron la direccion de los negocios publico*

fueran algunos de aqtiellos amigos politicos suyos que habian de-
saprobado su sistema, don Manuel Antonio, en cuyo concept© la
politica de los nuevos ministros era de todos modos mas favorable a
los intereses del pais, que lo que Labia de ser la de la oposicion si
llegaba al gobierno, los apoyd con toda decision, olvidando ofensas
del amor propio.

Midntras durd aquella lucba, que fad una de las mas refii-
das que ha habido en Chile, don Manuel Antonio prestd a los go-
bernantes la mayor cooperacion, no solo en la camara, sino tambien
en el ejercito.

A pesar de su indole pacifica, del regalo en que acostumbraba
vivir i del mal estado habitual de su salud, consintid en acorn-

panar al jeneral don Manuel Bulnes como.auditor de guerra en la
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campafia empredida el aiio de 1851 contra los revolucionarios del
Sur, la cual termind por la batalla de Longomilla.

Despues de la victoria, don Manuel Antonio Tocornal hizo
cuanto pudo para reconciliar los dnimos, i remedial' los males de
la guerra fratricida.

Pasado el peligro que, segun el, Labia arnenazado al drden de
cosas que consideraba en las circunstancias el preferible para la
prosperidad del pais, se apartd de la politica militante, renunciando
las preeminencias i los lionores que el gobierno liabria estado dis-
puesto a concederle, i que aun le ofrecid.

Desde entdnces se presentd rara vez en la cdmara liasta que el
ano de 1857 hizo oh* su elocuente i conmovedora voz para defen-
der un proyecto de lei de amnistfa en favor de todos los que habian
sido condenados desde 1850 por delitos politicos.

El curso que tomd aquel asunto llevd a Tocornal a alistarse
francamente en las filas de la oposicion.

En las elecciones de 1858, su candidatura de diputado fracasd'
en el departamento de Santiago.

Este reves le hizo volver a la vida privada, en la cual, aunque
sin ocultar nunca ni su opinion, ni sus simpatias, permanecid como

simple espectador de las disensiones civiles que siguieron, hasta que
el afio de 1862, el presidente don Jose Joaquin Perez le encomen-
dd eldespacho gubernativo del interior i relaciones esteriores.

La gran mayoria, la casi unanimidad de las dos camaras, era
hdstil al ministerio.

Don Manuel Antonio Tocornal sostuvo entdnces en la una i en

la otra una sdrie de luclias rnemorables en las cuales supo impo-
ner la admiracion hasta a sus mismos adversarios.

Estaba casi solo delante de competidores harto temibles, tan-
to por el numero, como tambien por las ventajas de talentos natu-
rales i cultivados, i de una larg'a esperiencia de los negocios.

Dia a dia aparecian nuevos combatientes i nuevas cues-
tiones.

Dia a dia, aquel hombre, cuyo cuerpo tenian debilitado las en-
fermedades, i a quien se decia ddbil de caracter, sostenia con bri-
llantez portentosa las mas variadas i acaloradas disensiones,
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Su razonamiento era siempre sdlido, su palabra siempre elo-
cuente.

Jamas su boca devolvia la injuria con la injuria.
Siempre empleaba la cortesia mas esquisita.
Aquellos de sua adversarios'que se le manifestaban mas hostjles

no podian mdnos de estimarle en el fondo del alma.
Las elecciones de 1804 le asegurarbn una gran mayoria en

ambas camaras.

Tocornal podia contar con los elementos necesario.s paraplantear
la polltica a que liabia servido toda la vida.

Cuaudo ibaa aprovecliarse de una oportunidad semejante, ese
bianco de las aspirawmes de todos los estadistas serios i con-

cienzudos, las complicaciones esteriores vinieron a poner estorbos
en su camino.

Todos recordaran las maquinaciones atentatorias contra las re-

publicas hispano-americanas que por aquel entdnces intentaban
el gobierno de Napoleon III, i, por serv.il i necia imitacion, el de
Isabel II.

Tocornal reprobaba semejantes proyectos, injustificables 'bajo
cualquier aspecto que se les considerate; pero pensaba que debia
procederse con la mayor circunspeccion para evitar un rompimien-
to de hostilidades con naciones poderosas, el cual habia de imponer
grandes sacrificios.

La gran mayoria de los chilenos opinaba, por el contraiio, que
liabia llegado el caso de oponer la mas endrjica resistencia a las
pretensiones verdaderamente insolentes de ciertos gobiernos eu-

ropeos contra las republicas hispano-americanas.
La ocupacion de las islas de Clnncha por el almirante espanol

don Luis Hernandez Pinzon, i las circunstancias agravantes que
la acorn panaron, aumentaron sobre manera la exaltacion de los
iinimos.

Oomprendiendo Tocornal que su opinion era claramente rechaza-
da por el mayor ndmero de sus conciudadanos, dej'6 el ministerio
en el mes de mayo de 1864.

La conducta que observd entdnces fud tan desinteresada i pa-

tridtica, como la que habia seguido el alio de 1850.
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Aunque enjeneral aprobola politica interior del nuevo ministe-
rio, no estaba conforms con lamanera de dirijir las relaciones es-
teriores.

Sin embargo, vista la gravedad de la situacion, presto al gobier-
no el mas decidido i sincero apoyo.

Durante el trienio lejislativo que principio el afio de 1804, pre-
sidio la camara de diputados con mr tino i una imparcialidad que
le granjearon los aplausos de sus mismos adversaries.

Ademas, tonid gran.parte en todas las discusiones de importan-
cia, que fueron muclias.

Cuando, enjulio de 1806, se trato de elejir un sucesor a don
Andres Bello en el reotorado de la Universidad de Chile, don
Manuel Antonio Topornal tuvo el honor de ser colocado en el pri-
mer lugar de la terna pasada al president^ de la llepublica para la
provision de este cargo por los sufrajios decincuenta i oclio de los
sesenta i seis individuos que asistieron al claustro pleno, i natu-
ralmente fue el designado.

Poco tiempo despues, el presidente Perez le nombro primer con-
sejero de estado, cuando el 18 de setiembre de aquei ano empezd
su segundo periodo presidencial.

Habiendo sido elejido senador en 1867, sus colegas le encomen-
daron la presidencia de la camara.

Tal era la encumbrada posicion social a que sus meritos i virtu-
des liabian elevado a Tocornal cuando el 7 de julio le asaltd la
enfermedad que en mdnos de un mes debia poner tdrmino a su
existencia.

El doloroso trance ocurriO el 15 de agosto.
Sus ultimos momentos fueron ejemplares i solemne3.
La aetitud del ilustre moribund® ofrecio un espectaeulo conmo-

vedor de piedad i resignaeion cristianas.
JSTada hai mas terrible que la muerte, ha escrito un sabio de la

antigiledad.
I esto es mui cierto para la g-ran mayoria de los hombres.
Nada mas triste que verse obligado aabandonar los deudos i los

amigos, i los bienes pocos o muchos, i todos los proyechos que
aun los mas atribulado's suelen esperar del goce de la vida.
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Nacla mas aterrador que'lo desconocido que apareceal otro I ado
de la tumba.

La privaciou de la existencia debia ser para Tocornal mas peno-
sa que para muclios otros.

Precisamente, en aquellas circunstancias, su situacion era la mas

prdspera bajo todos aspectos.
Eraamado de cuantos le rodeaban.
Se habia granjeado la estimacion i el respeto de sus conciuda-

danos.

Algunas de las minas que poseia en Copiapo prometian los mas
abundantes productos, que efectivamente dieron.

Todo liacia prever que seria llamado a los mas altos puestos i
honores de su pais.

Sin embargo, Tocornal vio ace rearse su fin con la mayor ente-
reza i conformidad. *

Se despidid de sus amigos intimos, dandoles algunos consejos,
i recomendandoles algunas reglas de conducta, conro acostumbra-
ban hacerlo los filosofos de Grecia i de Roma.

Habia mandado colocar frente a su cama un crucifijo, en el cual
clavaba sus miradas, que se estingrian cada vez mas i mas.

Manifesto aun el deseo de que terminase cuanto antes su agonia.
Su fe de cristiano le liacia columbrar sin susto ese mundo de

ultratumba.

Tenia apresuramiento de comparecer delante de Dios.

Migtjel Luis Amunategui,



 



APOTEOSIS DEL SABIO.

Entienda el hombre porque reas me eetims
I que a su alma inmortal n»da le asombre,
Queea 61 nada haitan grande, tan sublime
Cored la propia dignidad del hombre.

Olatide.

I.

Aun gonaba cl estrnendo

Del tambor do la guerraen mis oidos
Patria i gloria vibrando bus sonidos;
1 ami yo gozaba viendo
Almas doqniera i brazos conmovidos
En santo amor ardieudo,
Ofrecer de la patria en los altares
Yida i fortuna i dadivas preciosas:
Las joyas tutelares,
Unico prez de miseros hogares,
I de madres, de virjenes i esposas,
Dones nupciales, perlas, i collares.
Funebres voces, lugubres jemidos,
Por los ecos dolientes repetidos,
Me anunciaron entonces

La muerte del Maestro;
01 doblar en su honor los sacros bronees,
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I rui rostro el siniestro

Duelo cubrib, i ante el cadaver frio
Tremulo el labio mio
I sollozando el alma respetuosa,
Beso sn noble frente,
De eterna idea boveda harmoniosa,
De vasta ciencia templo intelijente.

II.

Maestro, en ddnde estas? Tu augusto nombre
Sale en funebre acento de mi boca;
Que tu has dejado la mansion del hombre
I ya solo mi esplritu te evoca;
Mi esplritu anheloso
Que tu sabia doctrina
Cultivo como unjermen relijioso;
Jermen fecundo deverdad divina

Que en las almas produce
La santa fe del hombre virtuoso;
Alto fanal que luce
Eji las lohreuas noches terrenales
I haeia el bien, por ideas inmortoles
1 hacia Dios por lo inmcnso nos conduce 1

III.

Ann veo tu figura venerada,
I aun me ahrae el fulgor de tu miradaj
Ann escuclio yo atento
De tu alma, en bellos actos inspirada,
El paternal i carifioso alcento!
I aun creo que contigo,
Discipulo ferviente
El excelso ideal del peusamiento,
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Ideal del arte, sigo,
Con lo infinito en la curiosamente!

Qne no era tu saber el vano viento
Que liincbe aesteril sofista;
No era el traje raido
Disfraz que cubre a! sordido egoista;
Era el 'saber con la virtud vestido,
El fruto bendecido
Del alma del poeta i del artista;
Era el grave concepto, el verbo augusto,
Del alma del filosofo i del justo!

IV.

Que abkmos de la ciencia,
Los ojos de tu mente no esploraron?
En la raiz de los seres, en suesencia,
En lo incognito, osados penetraron.
I Dios i alma: el sublime

Misterio de la liumana intelijencia;
I el dolor que redime
I el amor que levauta;
La iniquidad que opriinc
La eternidad que espanta:
Todo, todo, el delito
I el bien i el mal: la creacion entera;
La liumanidad i el Cosmos: lo inlinito,
De tu espiritu audaz el circulo era!
I en esainmensa esfera
Como en mi libro a tu razon abierto,
Tu razon estudiaba i descubria
Lo dudoso i lo cierto:
Las leyes inmutables que gobiernan
La creacion, i en ritmica harmonia
Sin desviarse nunca, siempre al ternan;
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Iguales en las flores del desierto
I en el liombre, en el astro, el pez i el ave
Leyes que niega la ignorancia atea,
Leyes que afirma i que agruparlas sabe,
Quien la infmita idea
Concibe i analiza,
I a Dios, en su universo, patentiza!

V.

;Oh cuanto sufre el liombre! Lo.acongoj
Las dudas que lo asaltau.
Invencibles obstaculos lo enojan
Ambiciones quimericas lo exaltan.
Lo que arna, como burauos
I fugaces ensuenos de un deb'rio,
Gambia aspectos estranos,
1 sufre i lo tortura ese martirio

De amar, en sus fatidieos anbelos,
Su propio ser en propios desengafios.
Ya en pos de un falso ideal i sube i sube,
Losquejq edenes, imajina cielos,
Suena visiones, acaricia enganos
I en el alma del liombre otra alma inventa
Ya en pos de un falso ideal i sube i sube,
I formase en su espiritu la nube,
Que cual nube funesta de tormenta
En granizo de lagrimas revienta!

YI.

Amor de lo ideal, martirio, dudas!
Vuestra seiida de rijidas espinas
Las visiones de imajenes divinas,
Del deb'rio interior las sombras mudas,
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Son, o vida, lasyedras de tus minas!
En ti arraigan i nacen, en II viven;
De ti su angustia mana;
Solo en ti se eonciben
Misterioso edificio, vida luunana!
Mas enti, el hornbre, encuentra
Magnitico recinto
I una fuerza invencible,
Si en serio estudio su razon eoneentra;
I si en vez de sonar eon lo imposible,
Dirije la razon al vago instinto
Que forja estraordinarias,
Yisiones, que trasforma en 1 Serin to
1 en martirio de dudas la existeucia.
Dudas imajiuarias,
Sombras de error que aleja la conciencia,
Revelacion del liombre por la ciencia!

vir.

El llego hasta esa altura !
Que en su razon el sabioposeia,
1 en su conciencia el ala mas segura.
Pero el, discreto sienqire, no tenia
Ni soberbia, ni orgullo loco i vano,
Ni en su austera i veraz'tilosofia

Iffisprecio indigno del linaje buniauo.
Su labio bendecia
En sus obras a. 1 )ios: i en todas partes
En las eiencias lo misino que en las art.es,
Euscando a la verdad, a Dios seguia.
La verdad que no ol'usca,
Que con vagas tiuieblas no extra,via;
Absoluta verdad que el sabio busca,
Que a t,raves de los siglos aparece
I como uu sol errante resplandece!
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YIII.

Por 'eso fue filosofo profundo,
Per eso fue maestro esclarecido;
I por eso, cantor del Xuevo Mundo,
En America libre bonrado lia sido.

Que a su amparo fecundo,
A su sombra eficaz i bienliechora,
Cuatro jeneraciones ban crecido;
Cuatro jeneraciones.
En cuyas almas, cual naciente aurora,
Arte i ciencia alborean
I con vivaces rayos centellean.
Cuatro jeneraciones (pre ban vivido
Del pan de su enserianza,
I nutrido susfuertes convicciones,
De justicia, de amor i de esperanza,
Con su ejeniplo i sus utiles lecciones!

IX.

Si se escucban arengas elo cuentes
Que ajitan a las nxasas populares;
Si abandonan sus placidos bogares
Mil jovenes valientcs
Entonando patrioticos canta res;
Si acuden presurosos- do los llama
X uestra patria ofendida
Por la Espana monarcpiica, agredida;
Si bonor, gloria, beroismo,
Resuelta juventud ilustra i arna
Escudando a la patria su civismo;
Fue ese sabio maestro, fue su mano

Quien supo en esas almas juveniles,
Inspirar la virtud del patriotismo,
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Cultivar del honor el fruto sano,
Desatar los inipulsos varoniles;
I ser ejemplo, el misiiio,
De digno eiudadano
Sabio einiiiente i buen amerieano!

X.

Que siempre despertaba en su memoria
Solenmes i grandiosas emociones,
El reeuerdo de esa epoca de gloria;
Cuando abatid eastillos i leonos,
I al ■/() baudera i levanto pendones,
Al grito audaz de independeiicia i guerra,
La eolonibiaua tierra.

Cuando vierou los Andes
For rocas i por nieves i hon.lonadas
1 barrancos i breilas
Abrir sendas a herbieas lejiones;
I relunibrar espadas
I reclunar curenas,
I al grande entre los grandes,
A Bolivar! las cuspides liollando;

1 alii con sns intrepidos llaueros
Las serviles eadenas destrozando
Ante Dios, ante el mundo proclamaudo
De America los l'ueros,
I libre de tiranos estranjeros,
Fatria repnblicana,
Fatria de hombres, la patria a.nericana!

XI.

Felices los que entbnces, saeros vates,
Himnos de libertad cantar supieron!
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Felices los que oyeron
Entre alarmas i riesgos i combates,
Esa voz de la America oprimida,
Do iufame serviduuibre redimida!
Tremenda voz dejubilo iracundo,
Glorioso despertar del Xuevo Mundo,
Que estremecio en su cumbre al Chiuibor
Que Junin i Ayacuclio repitieron,
Que unid eu un solo brazo
Para una sola hazana—
Rescatar a la America de Espafia,
Veneer sus reyes i zapar sus trouos —

Indios i huasos, gauchos i colonos!
<?Que alma no se conmueve
I en belico entusiasmo no se inspira?
JJello imita a los heroes con la lira,
I a lo que ellos se atreven el se atreve.
I es la pluma su espada,
I es su verso el vibrante

Rayo de su alma airada,
Que estalla en los espacios fulniinante
I alas rejias coronas anonada!

XII.

Que no era jiara el la poesfa
La lengua artificiosa,
Que en clausulas de dulce melodia
Regala nuestro oido, i vaporosa
Bullente espuma i enferiniza calma,
Xos deja en el cerebro i el alma.
Xo era la musa clasica, indolente,
Que se mira eu las aguas de una fuente,
I viendose tan bella

_ ■

Ye tan solo su faz i adora en ella;
Ni la bacante impavida i robusta
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Que, saltando lasciva,
Al deseo fugaz tienta i esquiva
I al metrico compas el paso ajusta.
Era una virjen pudica i altiva
De la verdad, sacerdotisa augusta,
De la virtud excelsa consejera,
De la eterna justicia, lengua austera!
Era el sublime acento,
La espresion inmortal del pensamiento!
Era el alma de un pueblo, era la vida
En su vida creada,
En jigantes estrofas eseulpida
0 en grandiose poerna eternizada!

XIII.

Lejislador, filbsofo, poeta!
Pudo esa triple gloria
Con sus Unas roer la envidia inquieta.
Hoi la severa, la imparcial bistoria,
Al grande liombre respeta,
Postra impotente a la vulgar perfidia,
1 su garra proeaz corta a la envidia.
Las pasiones colericas no estallan.
I el ladrido siniestro
Ante su tumba call an:

En la noble figura del maestro
El aspecto del sabio todos hallan!
Muerte, bendita seas!
Tii al liombre transfiSuras
Los nombres inmortales, tu los creas!
1 tii llevas a Dios las almas puras!

. XIY.

La tuya alii ha ascendido
I esta viviendo en Dios, Maestro amado,
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Lo que aqui, como idea lias coneebldo,
Esta alii, como objeto, real izado.
La creacion divina, ese pocnia
Que en grandiosos o palidos fragmentos
I en estrafla palabra o mudo emblema,
Nos da Eases de ignotos pensamientos:
Hoi toda, tu, laentieudes
I tu completo sera esa obra aplicas;
Lo que ayer ignorabas, lioi lo aprendes,
Lo que ayer suponias, lioi lo esplicas,
A Dios i a su creacion tu los eomprendes!
Para tu ser completo
Xoliai misterio. ui emblema. ni secreto!

XV.

Xosotros, que guardaraos sin mancilla,
En el alma, la flor de la ereencia.
En la mente, del bien intimo i puro,
La prospera semilla;
Xosotros, que mirando ln'ieia el future,
Vemos en tu esperiencia,
Hallamos en tu ciencia,
La luz que brilla en su borizonte oscuro:
Xosotros que de nil Dios—Intel ijencia
El resplandor seguimos i adoramos;
Xosotros, que sentimos su preseneia.
Queen el progreso liumano la buscanms,
Como el eje moral de la conciencia,
Xosotros, ok Maestro, te invocamos:
Que nnostra mente, que nuestra alinaalumbre
De tu clara razon la certidumbre !

XVI.

Continua enscnando esa doctrina
De verdad i de amor! con la pureza
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De tu alma, nnestras almas ilumina;
Danos sabiduria i fortaleza!
Haz que el liber nos preste su armadura
Para luchar siu miedo i sin flaqueza
Contra odio iusano i barbara impostura.
Disipa los errores
Que, cual densos vapores,
A la suprema i deseada altura
De toda idea, arroja la ignorancia;
I en la augustia i sus tetricos dolores
I en la vida i sus aeries sinsabores,O 7

Nos ensefie a ser hombres tu constancia!

XVII.

Hombres que como tu las dentins amen,
Que maestros i sabios todosllamen;
Yigorosos atletas
Que el I'uego del espiritu derramen
Del mundo en los arcdnos.

Filosofos, artlstas i poetas
Que pongan en los ojos i en las manos
Del pueblo, la verdad que moraliza,
Que educa ciudadanos;
La luz, la ciencia, el arte,
El ideal que engrandeee i civiliza,
Pa,ra unjir al progreso i ensalzarte
A ti, oil patria, a ti, o santa
Democraeia, republica de hermr
A 11, oh pueblo de Chile, a quie
Ni perfida ambicion, ni injusta
Porque no bai cn tu tierra,
Nobai playa, monte o valle,
Donde el vil invasor ponga la ]
I de infame traicion complices
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XVIII.

Digna lia sido del sabio
Tn honrosa apoteosis, patriamia!
La ciencia (pie brotaba de sn labio
En tn sien virjinal rcsplaudecia!
Con ex^quias, con ldgiimas i Into,
A1 cadaver del hombre,
Diste la lionra del publico tributo.
Scade lioi mas su nombre
Venerado en la Listeria,
Con los herpes de America estampado
En el arco triunfal de la victoria.
Ellos lian libertado
De oprobio i de vergiienza
A1 mundo de Colon; tu lo hassalvado
Del torbo error! en ti, Maestro amado,
La vida de su espiritu comienza!
Jeneracion presente,
Dendice su memorial
Si en nuestra patria liai vida intelijente,
Si el fnturo ilumina un claro oriente,
Esa es la obra del sabio, esa es su gloria!

Enero de 1866.

Guillermo Matta.



*

AMERICA EN 1873.

Para dar una ideajeneral de la America en 1873, es necesavio
establecer antes el criterio con que se la observa.

Si el observador no examina otra cosa que el desenvolvimiento
fisico, probablemente sera favorabilisimo sujuicio: toda America'
de Norte i Sur, de Atlantico i Pacifico, trabaja, mejora las con-
diciones fisicas de suvida, se abaudonaal progreso material.

Si el observador examina esclusivamente la distancia que me-
dia entre la America que es i la que debe ser, entre los fines ra-
cionales del Gontineiite i los fines parciales que pugna por realizar
el Continente, el juicio debe ser desfavorable: 11 i en Norte 11 i en

Sur, ni en Atlantico ni en Pacifico lva'ce America otra cosa que re-
medar a Europa.

Si el observador abarca ambos criterios i refundiendolos en uno

mas complete, deduce de lo lieclio lo que, aun contra el aparente
desconocimiento de sus fines, lia de realizar America ilia de resul-
tar necesariameute, el juicio sera racional, sereno, ni entusiasta tii
depresivo para America.

Nosotros vamos a juzgarla con los trcs criterios.
Tomando comopunto de pallida el mas completo, es decir, el que

atribuye al Continente americano un fin propio, que es laadecua-
eion de la civilizacion universal i la, fusion de las razas a las
condiciones polxticas i sociales de la vida americana, exami-
naremos, primero, la obra material de estas sociedades, i despues,
la obra politica i social, para contrastar ambas apariencias de la
vida de America con el criterio que nos sirve de punto de partida.

22



I

America es un conjunto fisico de dos continentes soldados en el
Istmo de Panama, de los cuales son miembros integrantes el ar-

cliipielago de las Antillas i los grupos de islas que, en sus estremi-
dades boreales i austral es, los completan. Suposicion casi trasvcr-
sal entre el sdlido continente antiguo i el despedazado continente
occidental; el vasto desarrollo de sus costas; la pasmosa abuudan-
cia de sus sen.os; la portentosa variedad de sus climas; la magnl-
fica red de sus inmensos rios i de sus ostensos lagos; la inultipli-
cidad de sus aptitudes industriales aumentnda por la multiplici-
dad de climas, de accidentes de terreno i de composicion jeolojica
de su territorio, todo liace, de America, latierra de promision del
comercio i de la industria. Por eso es que tan pronto como la re-
volucion de Independencia separo casi total mente a America de
Europa, i, de solidaria que era de sus errores economicos, se con-
virtid en campo abierto al trabajo humano, la agricultura, la pro-
duccion de materias pi-imas, la necesidad del cambio, el desarrollo
de necesidades materiales, llamaron hacia America, el trabajo, la
produccion, la navegacion, el comercio i la industria del mundo.

Cenfcro de este centro del mundo, las Antillas, las dos masfavo-
rablemente situadas, Puerto Rico i Cuba, obligaron a su inepta
metropoli a aceptar la necesidad de su sitnacion jeografica i a pac-
tar con el progreso industrial i comercial. Posesion de una metro
poli sabia i previsbra, los dos Canada i muclias de las Islas situa-
das en el mar de las Antillas, siguieron el movimiento comercial e
industrial a que America entera se entregaba nor instiuto.1 O L

En 97 alios, los Estados americanos del Norte,que fueron los pri-
meros en la Independencia como liabian sido los unicos en la educa-
cion liberal de la mef§6poli, ban quintuplicado dos veils su pri-
inera poblacion, bau normalizado la segunda navegacion comercial
del mundo, ban mejorado i dilatado la esfera de la industria, ban
libertado por complete el trabajo personal, ban centuplicado las
fuerzas fisicas aplicandolas j>or aparatos mecanicos al movimiento
muscular, a la locomocion, a la comimicacion intelectual, liau po-
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blado de maquinas sub campos i eiudades, devapores, sus mares i
sus rios, de ferrocarriles, su territorio i Sus desiertos, de hrazos i
poblaciones i eiudades, sus soledades i sus puertos, de tclegrafos
electricos, al muudo.

En 63 o inenos afios, los Estados amcricaiios que fueron colo-
uias espaiiolas, convalecient.es todavia dela larga enfermedad de la
colonia, si no lian tenido en el progreso industrial i. comercial la
iniciativa qui tomaron los del Norte, sc hauhecho tan accesibles a
el i tanto i tan de linen grado so ban prestado a el, que el movi-
miento comercial de todos el los es superior al de los Estados euro-

peos, eseepto quizil Iuglat-crra.i Franeia, i no liai aplicaciones de
Ta indnstria al trabajo i a la vida que no se adopte sncesivamente en
ellos. El comercio, la indnstria, los inventus, los intermediariosmate-
riales son prestados; pero comercio, indnstria, inventos, intermedia-
rios subsisten del trabajo i de la produccion de estos pais.es.

Si eondiciones fatales de la naturaleza o de la bistoria did-
cultan en Mejieo, Ceutro-America, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Argentina, Uruguay, Paraguay. Brasil, Venezuela i las Antillas,
el desarrollo fisico de esos paises, su comunicacion con el pro-
greso material del mundo, su produccion, su cambio, su traba-
jo, sus pobladores, el aumento de estos por la inmigracion, la
bomojeneidad de su poblacion por la fusion, ninguno de ellos bai
cn donde, considerando sus obstaculos historicos o naturales, no

se pueda, per la simple apariencia dc su fisonomfa, afirmar que el
progreso material no los anima.

Las grandee eiudades de todos esos parses son como piedras mi-
liarias del progreso fisico, por las cuales conoce el viajero que la
distanciaa la civil izacion material del mundo es mucbo menor de
In que babria temido. Cuando esas eiudades son 1 itorales, i se 11a-
man Lima, Buenos-Aires, Montevideo, Bio-Janeiro, Caracas, Ha,-
ban a, Puerto-Rico, la distancia no se cuenta desde ellas a la civili-
zacion, porque no liai distancia, si-no desde la alta civilization que
representan a la semi-civil izacion en que aun yace el resto de los
paises de que form an parte.

Si las eondiciones de la naturaleza o de la bistoria ban sido fa-
vorables al progreso material, se presenta Chile, el Estado mas ho-
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mojeneo de la America latina, en donde todo, desde la poblacion
liasta la comunicacion, favorece progresivamente, mas cada dia i
cada vez, al trabajo, al comercio, a la industrial a la civilization
material.

Parcialmente, 110 liai en ambas Americas un solo Estado, ni ami
el mismo Ecuador infbrtimado, que no intente aumentar las condi-
ciones materiales del bien-estar i del progreso, pues 110 liai uuo so-
lo de ellos en que 110 se trabaj e por abrir comunicaciones al comer-
cio i a la industria, ya estudiando canales inter-oceanicos, como en
las RejUjblicas centrales, ya esplor^jido vias fluviales de comunica-
cion, como en Venezuela, Ecuador i Paraguay, ya construyendo
ferrocarriles, como en Mejico i en Colombia i en Bolivia, ya com-

pletando su red de vias ferreas i sus comunicaciones maritimas,
como en el Peru, Chile, Argentina, Uruguay i Brasil.

Totalmente, toda la America sajona i toda la America latina
progresan en el desarrollo de su civilizacion material, porque una i
otra estan en el periodo del trabaj0, segundo momento de toda vi-
da nacional que ha necesitado rehacer toda su vida pasada, trastor-
nando el orden anterior, alterando la paz artificial en que estaba
cimentada, reconstruyendo los cimientos de la sociedad, batallando
i guerreaudo i combatiendo contra todo 1111 pasado que era indis-
pensable destruir para construir el presente i el porvenir de la so-
ciedad.

Ese periodo de trabaj0, en el ciial, uno tras otro, van entrando
todos los Estados de America, ha sido necesariainente mas fecun-
do cuaiito menores han sido los obstaculos que el pasado les ha
opuesto, mas dificil, cuanto mayor.es los obstdculos.

La America sajona, compuestadet Canada i delos Estados-Uni-
dos de America, no ha tenido otro obstaculo al progreso material
que la depeudencia voluntaria de Inglaterra, en Canada, i que la
funesta institution de la esclavitud, en la Federation.

Abolida en esta, la esclavitud, el periodo de trabajo es normal
desde 1865; i como todas las demas condiciones de la vida orgaui-
ca eran ya, desde 1776, favorables al desarrollo fisico de los Esta-
dos-Unidos, la civilization material ha sido tan rapida que pareee
inconcebible.
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La America latina independiente, compuesta de todos los Esta-
dos que jiroccdeu de la raza iberica, en sus dos ramas espauola i
portuguesa, ha teuido <pie prolongar el periodo de luclia antes
de entiar eu el de trabajo i desarrollo fisico, porque ninguuo de
ellos estaba edueado en la 1 ibertad o por la libertad i todos ellos co-
menzaban su vida independiente con la iuescusable necesidad de
reliacer todas las condiciones do su vida. lie este diverso punto de
partida, el diverso desarrollo. Facil i normal, en America sajona,
ha sido ditlcil i anormal en America latina. Pero ni en una ni en

otra liabra observado alguno que lo niegue i no liai nadic que no
se asombre al considerar la celeridad del progreso ou los Esta-
dos Unidos de la America del Norte, i no puede liaber quien, sa-
biendo de que absurdo pasado proceden los Estados latinos de
America., no se niaraville de la tirnieza con que ha. arraigado en
ellos el progrejgo material.

II.

Bajo el punto de vista social, politico, moral e intelectual, o en
otros terminos mas comprcmsivos, bajo el punto de vista de sus fi-
lies racionales, America es un embrion. Sociedad embrionaria, de-
mocracia embrionaria, costumbres embrionarias, intelijencia em-

brionaria, puede hoi servir para indagar lo que debera ser algun
dia, no para afirmar que es lo que sera ni auu lo que podria
ya ser.

La absoluta libertad de cultos, la completa libertad del pensa-
miento i la palabra, la libertad inconch'cional de que g'ozan los de-
rechos de reunion i asociacion, en una palabra, la. perfecta desmeni-
brac-ion entre los dereclios individuales i los del Estado, ha favo-
recido de tal modo la inmigracion de europeos a los Estados Uni-
dos de America, que un tercio de la poblacion es cuando menos

europeo.—De estamezcla, se deriva un primer lieclio; la variedad
de aspiracioues colecti\ as.

Como esa poblacion exotica, periodicamente aumentada por
nuevas iumigraciones, busca en una tierranueva los nuevos recur-
sos de vida que ella promete, toda esa poblacion inmigrante se
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distribuye irregularmente en las cindades comereiales o maritimas<
en el campo, en el desierto, en la soledad que se le cede i que con-
quista. De aqui uii segundo lieclio; la diversidad de caracteres
que esos varios grupos constituyen, segnu la surna i el jcnero de
esfuerzos que haven por lonservarsj b prosperar i segun el native
carudter de la naeionalidad que represeutan i que fratau de repro-
ducir en sns usos domesticos, en sus costumbres jniblicas, en los
habit® morales e intelectuales de suvida.

Como el inmenso territorio en donde se verificaesa feliz fusion de
caracteres nacionales, de costumbres cosmopolitas, de aptitudes
etnograficas, de trabajo universal, se va leiitauiente apropiando
a las neoesidades jenerales de la vida o apropia a sus condiciones
naturales, las aptitudes de sus heterojeneos pobladores,—la socie-
dad, portodos ellos constituida, es muclio mas que una sociedad,
una como formation social en la cual, a la manera que en las for-
maciones jeolojicas por eruption, se verifica una verdaflra juxta-
position decapas sociales, deelementos nacionales, de aspiraciones
liumanas quecoustituiran un dia lamias poderosa de las nacionali-
dades, porquelas resumira todas en una, pero que, por el momento,
es una combination demasiado confusa para que }>ueda ser un
todo tan bomojeneo como deben serlo las nacionalidades que tienen
la conciencia i la voluntad de su destino.

Escepto'el Canada, la llepublica Arjeutiua, el JBrasil y alguuas
cindades litorales, como Veracruz, Panama, Lima, Callao, Val-
paraiso i Montevideo, las denras secciones de America proe'eden, en
su formacion social, de un modo contrario al erapleado por la Feue-
ration de Norte-America.

Mejico, Centra-America, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia,
Paraguay, I'rugnay i Venezuela elaboran la fusion de las razas-

madres(iberiea e in lijena o antuclona) que las pueblan. Chile, mas
adelantada en la fusion, uniforma el caracter y el tipo de su pobla-
cion. Las Autillas, obligadas a soportar la esclavitud o soportandola
hasta liace poco, fun den penosameute la raza caucasica en la etio-
pica.

Como eu todos esfcos paises la fusion se ha ido verilicando entire
elementos no tandispares por su orijen cuanto por el estado de se-
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mi-servidumbre o de completa esclavitud eu que yacia o vace uno
de los elementos de la fusion y por el perlodo de lucha v recompo-
sicion social a que todos ellos quedaroii condenados por el r&ji-
men anterior del coloniaje, — la formacion social es muclio mas em-
brionaria todavia que en Norte-America. En Canada, porque el vo-
luntario estado de dependencia le impide toner el completo dominie
de su vida. En las Autillas, porque a escepcion de llayti, Santo
Domingo, repartido entre la Republica de Negros auarquieos y la
Republiea de Blaucos ineptos, todas las lslas dependcu de alguna
metrdpoli lejana que no debe o no quiere gobernarlas. En Mejico,
Centre-America, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Ye-
nezuela, porque el elemento indijena ha sidotorpemeuteabandonado
al estado depostra,cion en que quiso la oolouia domenarlo e incapaci-
tarlo. En la llepublica Arjentina i Uruguay, porque no obstante los
admiralties esfuerzos de la, primera, i la favorabilisima situacion de
la segunda, la fusion por inmigracion no ha podido pasar de la su-

perficie o del literal y el elemento nativo, esparcido en las soledades
y desiertos, no podia tener ninguna homojeneidad. En Chile, por-
que la distancia de los centros de emigracion, unida a errores po-
liticos y contemplacioues relijiosas que nunca deplorara bastante
estc pais, hail liecho de el una sociedad refractaria a toda espan-
sion.

Embrionario como la sociedad, es el sistema politico que ha
adoptado America. I como alii, el embrion es tanto mas imperfec-
to cuauto menos adelantada la fusion. Sin embargo, al realizar
el ideal politico, el caracter nacional ha determinado algunas escep-
ciones que demuestvan hasta que puntointluye la libe^tad en laefi-
cacia de las instifuciones i la eficacia de las instituciones, en el
progreso de una sociedad.

Desde Tocqueville hasta Laboullaye, y desde Yolney hasta La-
velaye, se ha repetido tantas voces que la democracia es definitiva
en los Estados Unidos, que probablemente escaudalizara la afir-
xnacion rotundamente contraria que yo hare, al considerar el esta-
do politico de aquellos Estados en 1873.

Desde el limes to advenimiento del jeneral Grant al poder i
desde su aunmas funesta reeleccion, los Estados Unidos de Norte
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America no son una verdadera democracia i la democracia peligra
en Norte America.

Sin necesidad de recordar la estrana reaccion de la opinion
publica durante la guerra franco-prusiana, i determinadapor las
simpatias militares del poder ejecutivo; sin necesidad dc recordar
la actitud del representante de aquel pais en Prusia; sin necesidad
de anatematizar las teudencias aristocraticas de Grant en la por el
auhelada anexion de Santo Domingo: sin necesidad de condenar
la influencia personal i directamente lioslil del Presidente Grant
i su ministro Fish en la cuestion de Cuba; sin necesidad de sella-

lar, en estos dos ultimos asuntos, la preponderancia del poder eje-
cutivo sobre el lejislativo: sin necesidad de indicar, en la ley de
Ku-Klux, el primer atentado del poder contra las siempre res-

petadas garantias individuales; sin necesidad de mostrar la ac-
cion esclusiva del Ejecutivo en el estado escejacional i de rejimen
militar, en que hast a hace jroco, se ha mantenido arbitrariamente
a casi todos los que fueron, en la guerra social de separacion, Es-
tados confederados; sin necesidad de patentizar el rejimen de
arbitrariedad i gobierno personal, inaugurado por Grant en la
LuisiaUa, cuyo gobernador popular sostituvd con uu gobernador
que por decreto impiiso; sin necesidad de deuostar el escepticis-
mo cinico de que ha dado pruljbas el gobierno federal al aplaudir
por m'edios pomposoS la mtente iniquidad de Espaha al decla-
r'ar abolida en Puerto-Pico la esclavitud que couservapor tres alios
mas; sin necesidad, en fin, de presentar en las sunpatias europeas
del gobierno—Grant, la prueba terminante de la ineficacia de la
opinion publica en la America del Norte,—me bastard, recordar
la plataforma o serie de resoluciones tomadas por la Couvenciou
electoral de Cincinnati, paraprobar el decaimiento o mas bien, la
corrupcion de los principfl® democraticos en Norte Am'eiica.

Aquella Conveucion, formada por los mas puros adherentes de
la republica democratica, opuso el purisimo nombre de Horacio
Greely al del Presidente actual. I para pr.obar que no era uii sim-
pie nombre lo que llevaba al poder, declaro que queria las cuatro
cosas contrarias a las que hoi corrompen, en aquel pais, la democra-
cia: la no reeleccioti del Presidente, la absoluta aiitonomia de los
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Estados, la moralizacipn de la Administracion en todos sus ra-
mos, la moralidad electoral.

I Hai verd®lera Democracia cuando lafacultad de reelejir elpri-
mer majistrado de la Kepublica, convierte el gobierno de esta en

gobierno de partido; el poder social, en personal; el gobierno, en
leudo; las atribnciones restrinjidas del Ejecutivo, en omnipoten-
cia del Presidente i de sn circulo?

1 Hai verdadera democracia, cuando en la forma federal de la or-
ganizaeion politica, el poder federal se inmiscuye en la vida del
Estado, i, contra la Constitucion i contra la opinion jeneral, uiega
el dereclio de los Estados o lo burla?

2 Hai verdadera Democracia en un pais cuyos poderes publicos
autorizan o consienten el peculado, i en donde la Administracion
publico, corrompida hasta la desorganizacion, espanta a los ciu-
dadanos previsores ?

^llai democracia enun pais cuyo poder electoral, el pueblo, pier-
de toda su elicacia, no ya solo por la accion patente de los ajentes
del ejecutivo, sino por la perniciosa accion latente del principio de
reeleccion, dado el cual, se da, tarde o temprano, la corrupcion
electoral, que cs el vicio mas activo de las organizaciones demo-
craticas?

^Hai, finalmente, una verdadera democracia, conocedora de su de-
reclro i su destino, digna del uno i del otro, capaz de llegar al uno,
por el esfuerzo del dereclio, capaz de llegar al otro, por la constan-
te purificacion de sus elementos corrosivos,— en un pais que re-
cliaza a Horacio Greeley, sustentador incorruptible de la demo-
cracia pura, i reelije al jeneral Grant, instrumento de uuos cuan-
tos hambrientos de poder?

La democracia, gobierno del pueblo - por sus representantes di-
rectos e inmediatos, no puede de ningun modo realizarsc en paises
en donde influyen una o varias de estas causas o todos ellas reuni-
das: la servidumbre social i politica de una parte del pueblo; la
ignorancia completa de esa parte del pueblo esclavizada por las
costumbres o por la lei; la restriccion del sufrajio; la corrupcion
sistematica del poder electoral; latradicion autocraticau oligarqui-
ca como suprema representacion del principio democratico burlado.

23
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Todas o varias o algimas de esas causas operan directamente
en el gobierno de todos los Estados latino-americanos, en alguno
de los cuales, no ya el sistema democratico, sino sn forma necesa-

ria, la Republica, es mentira.
El Ecuador no es una republica; es el producto maneer de la hi-

pocresia teocratica i del pefsonalismo desenfrenado.
Mejico, Centro-America, Venezuela, Bolivia, Uruguay, 110 son

republicas; son organizaciones bibridas en donde alternativamente
gobierna el cuudillaje semi-barbaro o lucha por gobernar alguna
personalidad que lo combate.

Colombia no es una democracia, a pesar de haber sido el pue-
bio mas lojico consus principios i el que mas honrata i mas he-
roicamente se ha sacrificado a sirs principios, porque no tiene pue-
bio: una gran masa social esta sumida en la semi-servidumbre de
su orljen i en la servidumbre total de su ignorancia.

Peru no es una democracia, porque ademas de las dos causas
anteriores, tiene que luchar contra la oligarquia que la tradicion i
el sistema financiero ban hecho, hasta lamuerte de Balta, omnipo-
tente recurso de gobierno.

Chile no es una democracia, porque es una mesocracia (1).
La Republica Arjentina no es una democracia, porque su cons- /

titucion topografica, la ignorancia de su poblacion p'astora i el
caudillaje que alienta una i otra, ban agolpado la vida politica i
social hacia los centros de poblacion civilizada.

El Brasilno es una democracia; es absurdo reconocer la democra-
cia en otra forma de gobierno que la republicana — Imperio demo-
crdtico, Monarquia democrdtica, ' son logomaquias, juegos brutales
de palabras (pie ponen en conllicto la realidad de las ideas i de las
cosas. Por lo mismoque Europa las acepto,es necesariorechazarlas
en America. I por lo misruo que America es el imicq territorio vas-
to en donde la democracia ha encontrado las condiciones necesa-

rias de los principios, que ella sintetiza, es necesario liacerle ver
'cuan distante esta todavia de esos principios, para que trate de
praeticarlos reflexivameute; es necesario rechazar secamente las im-

(\) Metocracia, gobierno de la clase media.
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posturas sociales i politicas que, en Europa i en America, se atre-
ven a enmascararse con el nombre de republican con la nuevaapa-
riencia de los principios dernocraticos, para que Amdrica no enga-
fie al mundo ni se engaile considerando i presentando como apli-
cacionde principios invariables las instables artimanas de los par-
tidos o cle las clases gobernantes; considerando i presentando como
la forma definida del sistema democratico, la republica artificial
que, en muchos estados de America, no tiene otra garantia que la
moralidad normal o anormal, reglamentaria o anarquica del poder
ejecutivo.

Como la sociedad i la democracia, son embrionarias las costum-
bres americanas.

En la America Sajonadependiente, porque no tiene otras costum-
bres que las metropolitanas.

En la America Sajona indepfendiente, porque la accion continua
de la emigracion opera una influencia notoria en las costumbres,
universalizandolas i diindoles el caracter indefinido que conserva
toda universalizacion en su primer momento.

En la Amdrica latina dependiente, las costumbres son embriona-
rias por ser resultantes de liabitos i nsos impiuestos por la meti'6-
poli.

En la Amdrica latina independiente, porque la dificil fusion de
razas,labeterojeneidadde caractdres nacionales, la prolongacion del
periodo de reconstruccionoluclia ilaconfusa accion de los liabitos i
cosas coloniales en pugna con liabitos i cosas del mundo future,
liacen, basta aliora, imposible laformacion de uucaracter nacional.

Digo cccaracter nacional)), para condensar todalaidea en uncon-
cepto i para esplicar por dl todo el fendmeno en toda Amdrica.

El caracter, en pueblos e individuos-, es resultado lento de una
elaboracion reflexiva de la vida. Heclia la elaboracion, se consti-
tuyen espontaneamente las costumbres que son como los rasgos
esteriores de la fisonomia moral de una sociedad o un individuo.

Todo lo diclro, al examinar en su progreso material i en su ici-
vilizacion moral a Amdrica, concurre a clemostrar que es imposible
que ninguna de las secciones politicas en que esta dividido el
Continente, tenga caracter nacional. Noteniendolo ninguna de ellas,
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lag costumbres son necesariamente embrionarias en todas i en ca-

da una de ellas.

Pero como las costumbres corresponden a funciones i opera-
ciones diversas de una vida racional, i como hai gradaciones dis-
tintas en el desarrollo de la vida entre unas i otras de las seccio-
nes que componen a America,—hai diferencias payables entre las
varias costumbres de una misrna Uacion americana, i resultan
diferencias patentes de la comparacion de las costumbres entre
las varias naciones del Ooutruente.

Los Estados IJnidos de America, procedentes de una protests,
eticaz del libre examen, lo ban aplicado del modo mas radical, es

dccir, del modo mas lojico i sencillo, a la organizacion qiolitica de
sus poderes publicos i de sus territories. Ha sido la primera deto-
das las sociedades constituidas que lia basado su organizacion en
el principio intrinseco de la vida, i la sociedad ha vivido conforme a
ese principio (la federacion, la libre accion de todos los organis-
mos parciales de una sociedad dentro del organismo superior de
la naciou) i ba tenido costumbres politicas adecuadas a el. Bajo
este punto de vista, 110 solo es la unica de America, sino la unica
sociedad del mundo, escepto Suiza, que tiene costumbres politicas.

Costumbres 110 son vinos-, i vicios politicos, no costumbres,
es lo que ban beredado, de su colonizadora i educadora, todos los
demas Estados del continente americano. Ann el mas lojico, Co-
lombia, encuentra todavia obstaculos insuperables en la viciosa
educacion de la colonia. Aun el mas reposado, Chile, tiene aun que

purgar la berencia funesta de las corrompidas costumbres politi-
cas de la colonia. Aun el mas esforzado en destruir las tremendas

costumbres de la barbarie, Itepublica Arjentina, es victima toda-
via de esas costumbres.

Las costumbres sociales, resultado del grado de civilizacion de
una sociedad, i manifiestas en losusos domdsticos iurbanos, en los
babitos rurales e individuales, enlacomun disposicion del espiritu
pdblico bacia la moderacion, el derecbo, la dignidad i la justicia;
las costumbres sociales, exponente de la cuestion social i de la pe-
culiaridad de esa cultura, ofrecen en toda America un contraste
formidable: a cada j>aso, detras de la civilizacion mas refinada,
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aparecc la guerra de la barbaric cautelosa. Los puc-blos-niiios boh
como los hombres-nmos: al lado de las inclinaciones mas huma-

nas, tienen los instintos mas bestiales.
En los Estados Unidos, por ser sus centros coincvciales el es-

tercolero de la liez de Europa i por ser sus colonias rnrales el pro-
ducto de una conquista a mano armada; en los Estados latino-
americanos, por ser todos ellos el campo de combate de razas no
fundidas o mal fundidas i por ofrecer el ejemplo mas palpable de
los desniveles sociales i morales mas peligrosos, —la lucha entre
la civilizacion i la barbarie es tanto mas perceptible cuanto mas
victorias de la civilizacion puedan anotarse.

Como todo, la intelijencia es embrionaria en America.
Entiendo por intelijencia, no la facultad del espiritu que lleva

ese nombre, sino elresultado de esa facultad en la direcion que si-
gue una sociedad cualquiera. Asi como de los actos de un bombre
se deduce que ese bombre tiene o no tiene intelijencia para enca-
miliar su vida al tin que se ha propuestb realizar, asi, de lo becbo
por una o varias sociedades, puede deducirse si se dirijen, cono sin
intelijencia de su destino, bacia sus tines. Si estan mui desviados
de ellos, se puede afirmar (pie 110 tienen intelijencia; si estan dentro
de ellos, se atirma que tienen intilijencia.

Cuando alguna 0 algunas sociedades, cuyo tin racional percibe
inmediatamente la razon, esta 0 estan vacilanclo entre los fines que

perciben vagamente i entre tines distintos de los suyos, se debe
decir que tienen una intelijencia embrionaria de sus tines, de su

porvenir, de su destino.
Es lo que se debe decir de toda America.
Esta dentro de sus fines, cuando funde earactbres nacionales,

como en los Estados Unidos, razas distintas, como en los Estados
latinos; progresos materiales, como en todo el Continente. Esta
fuera de sus fines, cuando remeda a Europa i quiere aplicar a la
vida americana, las formas externas de la vida europea.

EstA dentro de sus fines, i tiene intelijencia de ellos, cuando de-
duce de los principios democraticos, esencia necesaria de su vida,
la cultura moral e intelectual que se deriva espontAneamente de
esos principios. EstA fuera de sus tines, i no tiene intelijencia de
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el los, cuando divaga, de la esencia necesaria de su vi da, a las for,
mas corrompidas i corruptoras de una vida distinta de la suya.

Ill

Si despues de haber juzgado demasiado favorablemente en el
primer criterio, i demasiado tristemente en el segundo, empleamos
para juzgar a America el criterio mas completo, el positivo, el que
no se funda en el vano orgullo de los progresos materiales ni en el
desconsuelo inutil de los fines racionales del Continente, sino en la
relacion en que esta su desarrollo material, politico, social, moral
e intelectual con el que parece fin liistdrico de America, la alegria
del primer criterio i la tristeza del segundo se armonizaran en una
verdad de observation, i podremos levantar concienzudamente laca-
beza para mirar con afecto i con respeto, reclamando nuestro de-
recho a la estimacion del mundo, acatando nuestro deber de au-
mentar esa estimacion, a esta patria de todos los americanos, que
es tambien la patria de la libertadi del trabajo.

Ha sido tan facil suponer que, dada la posicion jeogr&fica de
America i su estension, dado el momento en que llego a la Histo-
ria, i dados los progresos que las ciencias positivas ban convert!-
do en progresos de la vida humana, America estaba llamada a
unificar la civilizacion del mundo i las - razas lieterojAneas que la
pueblan, furidiendo a estas por el trabajo libre i el derecho igual,
adecuando a aquella a necesidades politicas i sociales superiores a
las conocidas, que ba bastado pensar para inducir que esa doble
unificacion debe ser el fin bistorico de este Continente.

Lo pensaron pensadores europeos i lo presiente todo americano
que se tome el trabajo de pensar.

Por tanto, no es criterio individual, sino cientifico, no america-
no, sino cosmopolita, el criterio a que apoyo todas las observacio-
nes que aqui hago i todas las que me guian en el estudio de la vi-
da americana. I es tanta la fe que tengo en ese criterio, que no

comprendo ni puedo comprender c6mo se dirije al Continente por
el camino tortuoso a que las pasiones de la ignorancia i los erro-
res del in teres van dirij i6ndolo, i c6mo no bai en el alma de cada
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americano, clara, liicida, perfecta conciencia de los fines rationales
de la patria pequena en donde nace i de la inmensa patria en don-
de con leyes, costumbres, caracter i organizaciones independien-
tes, se refunds, para la liistoria filosofica, toda la vida americana.

Si esta fuera la idea (pie guiara en su trabajo fisicoe intelec-
tual a los gobiemos i a las naciones do ambas Americas, no se
prodnciria el contraste que liemos notado entre el desarrollo or-
ganico i el moral-intelectual de estas sociedades. Pero, liecha abs-
traction de los errores de la opinion i los gobiernos, America esta
sometida a condiciones fatales de la naturaleza que esplican luci-
damente por que no coinciden exactamente su adelanto material i
su civilizacion moral, i en esas condiciones fatales esta la base del
criterio positivo con que se debe juzgar cualquier momento de la
vida americana.

Todo el Continente, con relacion a la poblacion que en 61 puede
vivir, esta desierto. Parapoblar la parte que ellaocupa, la Fede-
racion del Norte ha liecbo los poderosos esfuerzos que nos mara-

villan; los Estados latinos, a escepcion de la Arjentina, Uruguay
i Brasil, no ban liecbo nada.

Lo que alia ha liecbo el orden interior, no ha podido liacerlo
aqui el desdrden que siguio a la desorganizacion de la colonia.

Como de la poblacion del territorio desierto dependia la conquis-
ta de la naturaleza salvaje, i de esta conquista dependia la apro-
piacion de la tierra alas neeesidades liumaiias i la multiplicacion
de las esfei'as del trabajo, el desarrollo del progreso material ha
tenido que corresponder al aumento de la poblacion i al caracter
de la poblacion que se aumentaba; ha sido vertijinoso alii donde la
inmigracion no ha tenido obstaculos i donde los inmigrantes lie
vaban, en su aptitud para el trabajo, elementos de progreso; ha si-
do lento alii donde la poblacion estaba esclusivamente sometida a
la accion normal de su desarrollo.

La organizacion politica, que llevaba en si misma para los Es-
tados sajones del Continente, la causa inicial del aumento de po-

blacion, tenia necesariamente que ser contraria a 61 en los Estados
latinos, que heredaban los errores politicos i relijiosos del colo-
niaje.
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Esa organization democratioa, que en los primeros tiempos de
la Federacion del Norte fue casi perfecta, lia empezado a corrom-

perse desde el memento en que, al aumento de vitalidad nacional,
corresponds nna mayor suma de intereses en el poder, i desde
que 6ste, codiciado por intereses de Estados o de partidos poltticos,
se personalizd en los elejidos del Pud o en los leaders del partido
republicano.

En los demas Estados de America, en donde todo estaba en

reorganization, la demoeracia no podia establecer, de un solo impul-
so, sus principios, i cada principio democratico lia debido costar i
ba costado largos alios de luchas sangrientas, sostituidas despues
por todo un periodo de aprendizaje i ensenanza.

Las costumbres, que corresponden al periodo de vida en que es-
ta una sociedad, no pueden ser definitivas en la America sajona,
porque la sociedad propiamente americana no ba podido todavia
imponer su caracter orijinal o refundir en el i por el las costum-
bres exdticas que llev'an consigo las vastisimas inmigraciones que
concurren a la formation social. En la America latina, las costum-
bres estan todavia m&s en embrion, porque resultan de una apli-
cacion capricliosa, de un remedo irreflexivo de las costumbres de
los pueblos latinos de Europa, i de la incapacidad en que una so-

ciedad, constituida en principios contradictorios, como la sociedad
latino-americana, esta de tener un caracter nacional propio, en tan-
to que no rompa radicalmente con las tracliciones que embarazan
su libre desenvolvimiento dentro de los principios democr&ticos.

Todas esas fatalidades cle la naturaleza, representadas por la
edad i por el orijen de estos pueblos, demuestran Ja imposibilidad

en que hasta aliora ha estado el Continente de darse clara cuenta de
su porvenir i su destino.

Asi se esplican las continuas desviaciones de 61, las falsifications
de vida i costumbres europeas, la falta de orijinalidad que se no-
tan en sociedades que deben ser eminentemente orijinales, las tor-
pezas casi criminates que contra el destino colectivo de America
cometen parcialmente sus gobiernos i consienten sandiamente sus

pueblos.
Asi se esplica como, en 1873, cinco anos despues de haber em-
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pezado Cuba a conclnir definitivamente la dpoca de dependencia
entre America i Europa, los Estados-Unidos burl en a su victima
adulando al victimario, i los demas Estados americanos presencien
con impia indiferencia el sacrificio de sus hermanos, solo por Co-
lombia i Venezuela recordados.

Asi se esplica como, en 1873, sesenta ailos despues de la revo-
lucion colonial en Sud-America, yace todavia el Ecuador en la es-
clavitud mas oprobiosa, en la ridicula.

Asi se esplica como, en 1873, cuarenta i ocho alios despues de
liaberse empenado la Bepublica Arjentina en una guerrade compe-
tencia para salvar la autonomia de los Estados vecinos al Brasil,
puede el Brasil ser arbitro disimulado del porvenir del Paraguay

Asi se esplica como, en 1873, cuarenta i nueve anos despues de
su existencia como Estaclo independiente, pueda Bolivia estar reco-
menzando su eterna tareade constitucion.

Asi se esplica como, en 1873, cincuentai dos anos despues de
completa direccion de sus destinos, estu el Peru ignorando su porve-
nir ilos principios en que ese porvenir clebe basarse, oyendo a una

oligarquia corrompida, despues de Laberle opuesto algunos de los
pocoshombres que, gobernando sin obstdculos, podrian anonadarpa-
ra siempre a los enemigos de la dignidad i de la libertad peruana.

Asi se esplica como, en 1873, casi cincuenta anos despues del
primer Congreso americano, esten casi todos los Estados latino-
americanos disputandose estupidamente pedazos de tierras que no

deben o no pueden poblar i utilizar.
Asi se esplica como, en 1873, mas de sesenta anos despues del

estallido de ideas que produjo la revolucion continental, la fraterni-
dad americana sea un sarcasmo i el egoismo esceptico sea compro-
bacion de la fuerza i del juieio de un gobierno americano.

Asi se esplica como, poco menus de un siglo para America Sajo-
na, poco mas cle medio siglo para America latina, despues de haber-
se fundado estas naciones en el principio de derecho contra el de
fuerza, ambas Americas crean mas en la fuerza que en el derecho,
i en tanto que hacen jenuflexiones ante el fuerte, se desdeilan en-
tre si con desden liberticida.

Asi se esplica c6mo, en 1873, siendo portentoso el progreso ma-
24



terial de America. 23 in.lnitamente inferior a el su desarrollo mo-
ral e intelectual,

America, en 1873, es todavia demasiado joven para que pueda
haber influido decisivamente en su destino la serie de esfuerzos ad-
mirables que en Norte i Sur, en Atlantico i Pacifico, se ban lie-
cho en favor de la educacion social, formula del porvenir america-
no, necesidad i garantia de la democracia americana, unico medio
de realizar el altisimo tin lustorioo de America.

Santiago de Chile, 11 de agosto de 1873.

E. M. H<5stos.



SEBASTIAN LERDO BE TEJABA
PRESIDEHTB DE LA REPIJBLICA DE MEJICO.

Infinitas i abrumadoras desgracias han pesado sobre Mejico.
Quizano hai otra, entre todas las secciones hispano-americanas,
en cuyo seno hayan jerminado con mas intensidad las perniciosas
tradiciones de la conquista i los 110 menos funestos vicios del co-
loniaje. Dirlase que esos destructores elementos habian sido cul-
tivados con especial esmero, para impedir que en aquel terreno
fecundaran las ideas de libertad i democracia que mas tarde de-
bian brotar al riego vivificante de la Independencia.

Empero, por crueles i amargas que hayan sido las penalidades
que hayan aflijido a aquel pais; por duras que hayan sido las prue-
has a que el destino lo liaya sometido antes de constituirse, mayor
ha sido la gloria que ha alcanzado en tan encarnizadas luchas,
me reed al patriotismo i al heroico valor de sus hijos; porque al
frente de cada una de esas terribles tempestades que han amena-
zado destruirlo, alii se ha levantado un hombre que, superior a la
situacion, la ha vencido, domimindola, restableciendo la paz pilbli-
ca, devolviendo a la nacion el plena goce de sus derechos, i, con-
solidando mas i mas el imperio de las instituciones que se quiso
derrocar. Entdnces, i solo entdnces, es cuando los pueblos se ha-
cen dignos de la libertad que conquistaron; entonces es cuando
muestran su virilidad, su grandeza, i la fe inquebrantable con qud
creenen el sagrado dogma republicano.

Uno de esos hijos ilustres, a quien Mejico debe en gran parte
su rejeneracion, es el senor clon Sebastian Lerdo de Tejada, actual
presidente de la Republica. Su carrera es corta, pero gloriosa, que
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el m£rito de los Lcnilres pfiblicos no se mide por el tiempo sino
per la importancia i la oportunidad de los servicios queprestan.

Nacid el sefior Lerdo de Tejada en la cindad de Jalapa, estado
de Veracruz, el 25 de abril de 1825, eu donde hizo sus primeros
estudios, pasando despues a Puebla, en cuyo Seminario termind
los cursos de latinidad, filosofia i teolojla. De aquella capital, se
trasladd a Mejico aestudiar Jurisprudencia en el colejio de San II-
defonso, habiendose recibido de abogado eu 1851. El talento
aplicacion que mostro en sus estudios le valieron el nombramien-
to de Rector de ese niisino establecimiento, destino que llegd a

ocupar cuando apdtias coritaba 27 anos de edad.
Hasta esa epoca, el sefior Lerdo no habia tornado participacion

en la cosa publica; pero en 1856, i con motivo de la lei que desa-
mortizd los bienes de corporaciones, promulgada por su hermano
don Miguel Lerdo de Tejada, quien, a la sazon, era Ministro de Ha-
cienda, fud llevado a aquella oficina para ayudar a resolver las in-
numerables consultas que se liacian al gobierno, siendo tal la con-
fianza que habia en sus juicios, que llegd a decirse de 61 que sus
decisiones eran invulnerables i propias deunjurisconsulto romano.

Refonnada la administracion de Justicia, a consecuencia de lo
que entdnces se llamd la lei Juiirez, que extinguid los tribunales
especiales, fue nombrado el sefior Lerdo, Majistrado de la Corte
Supremade Justicia, puesto que desempend desde el mes dediciem-
bre de 1856, hasta ell.0 de junio de 1857, en que el Presidente de
la Repiiblica, Jeneral Ignacio Comonfort, le nonibro Ministro de
Relaciones Esteriores.

Cuatro dias despues, se hizo cargo de la Secretaria de Estado,
permanecid en ella hasta el 15 de setiembre del mismo afio eu que
dimitid la cartera, ejemplo que siguid todo el Gabinete. Honro-
sos, por demas, fueron los motivos que indujeron al sener Lerdo
a dar ese paso. Sabedor del golpe de estado que se preparaba, no

quiso apoyar aquel atentado contra las instituciones patrias, que

produjo la caida del Jeneral Comonfort.
Hai entre esta liltima fecha, i 1861, un periodo de cuatro anos

en que, separado de la politica el sefior Lerdo, se dedicd al ejerci-
cio de su profesion de abogado.
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Llamado por sus conciudadanos en 1861 a ocupar 1111 pu»sto en
el Congreso nacional, fue nombrado Presidente de la Camara i ree-
lejidodurante tres perlodog consecutivos; habiendo rechazado, ade-
mas, el cargo de presidente del Gabinete que le ofreciera el Jef'e
del Poder Ejecutivo.

Tor aquella epoca, liabia aparecido ya en Mejico la invasion es-
tranjera, en virtud del convenio tripartite celebrado en Londres;
i, en las iniportantes discusiones que, eon este motivo, liabia en la
Camara, siempre se oia la inspjrada i patridtica palabra del senor

Lerdo, quien, con cnerjica entereza, aconsejaba al Gobierno laresis-
tencia, i alentaba al pueblo para, la defensa del territorio nacio-
nal.

Presidia aun la Camara en mayo de 1863, cuando el Gobierno
de Mejico tuvo que abandonar la capital, amenazada por el ejerci-
to frances, que desjp-u.es de baber batido en el cerro de San Loren-
zo al Jeneral Comonfort, que iba en ausilio de la ciudad sitiada,
liabia entrado a Puebla.

En semejantes circunstancias, su resolution no era dudosa. Si-
gui6 a Juirezen sucalidad de miembro de la diputacion perma-
nente, i con este acto dio principio a aquella azarosa pero lreroica
peregrinacion por todo el territorio de la Itepublica, en la cual,
perseguidos por el estranjero, traicionados por los linos, vencidos
por los dtros, se necesitaba' de todo el valor i constancia de los
heroes de la leyenda.

Para los espiritus pusilanimes, para los indiferentes, para los
adoradorcs del exito, para los hombres, en fin, que consideran el
patriotismo como cuestion de conveniencia, cuanto quedaba ya que
hacer despues del desastre de Puebla, consistia, sind en resignarse
i someterse, en transijir con la dominacion estranjera. Asi habria
sucedido si el jenio i perseverancia de Juarez no hubieran tenido a
su cargo la magna obra de redimir al pais. Pero esta obra, por lo
mismo que era jigantesca, necesitaba del ausilio de espiritus esfor-
zados, de hombres cuya fd cieg'a en el triunfo de la justicia i del
derecho, se sobrepusiera a la adversidad.

Decidido, pues, a luchar hasta el ultimo estremo, acompailo a
Juarez a San Luis de Potosi, esperandolo todo, mas de la topo-
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graffa'especial del pais i de una reaction del pueblo mejicano, cuyo
indomable caracter conocia, que de una guerra regular i orde-
nada.

"La republica mejicana, dice aproposito de esto uu distinguido
historiador de aquel tiempo, hubiera sucumbido infaliblemente, si
se kubiera apoyado sobre la unidad burocratica de la centraliza-
tion. Para salvar a Mejico, era preciso interesar al pueblo en todas
sus afecciones de terror, multiplicar el patriotismo jeneral cou to-
dos los patriotismos de localidad, trasformar a toda la nation en

ejercito, a todos los ciudadanos en soldados, i sustituir finalmente
la guerra national a la guerrk administrativa. La guerra adminis-
trativa, esla guerra stibia, estratejica, combinada i preparada de
antemano. Tantos caiiouazos, tantos konibres muertos; esto, al
cabo de algunas boras calculadas con reloj en mano, se llamara
una victoria o una derrota; el jeneral en jefe, tranquilamente sen-
tado en su tienda, en medio de un torbellino de ayudantes de cam-

po, suele ganar la partida, como ciertos jugadores de ajedrez, es
decir, con la espalda vueltaal tablero.

"Pero la guerra national es por su naturaleza una guerra espon-
tanea, caprickosa, en la que todo se deja a lo imprevisto i a la
inspiration. Donde quiera que kai un kombre en pie, alii kai un
ioldado; donde quiera que liai lugar para uu fusil, alii silbauna
bala. Por cualquiera parte que el enemigo aparezca, el tocpie de
rebato lo anuncia de campanario en campanario; i en todas las
avenidas del campo, en todas las espesuras, en todas las lomas,
en todos los barrancos, en todas las casas, el fuego de fusileria
chispea en todas direcciones, a derecka, a izquierda, adelaute, atras,
no estinguiendose en una parte sino para encenderse en otro lado,
como un circulo movil de fuego, que se desparrama sobre el enemi-
go cuando avanza, i que se reconcentra cuando se retira.

"Cada localidad no es mas que una inmensa fortaleza a cielo
descubierto, cada arbusto un reducto, cada pliegue de terreno un
atrinckeramiento. Miiiado el suelo por todas partes, el enemigo
no puede dar un paso sin que suene una detonation bajo sus pies
o en sus oidos. El tronco del arbol, la punta de la roca, es un cen-
tinela avanzado, un tirador misterioso que no cesa de kacer fuego
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a quema-ropa.—Asi camina entre el liumo de esfca perpdtua em-

boseada, encontrando la muerte a cada momento, sin poder encon-
trar al enemigo. Si un soldado se aparta para merodear, es muerto;
si dtro se detiene un momento para descansar, es muerto tambien.

"De tal manera desaparece el ejdrcito enemigo,- bajo el fuego de
una perpetua batalla prolongada al infinito, sin tregua ni descanso;
batalla de que no se liabla en ningun tratado de estratejia; batalla
de la inspiracion, del patriotismo i de la perseverancia contra la
ciencia, pero en que la ciencia queda desconcertada i el jenio der-
rotado. No liai ningun medio humano para soineter a rira fuerza
a un pueblo que se empefia en defender su independencia.—Bspa-
lla lo probo en 1808 cuando la invasion francesa, i Mdjico acaba
de probarlo.

Esto lo sabia Juarez, tambien lo comprendia Lerdo, i por esono

trepido en seguir al gobierno, ayudandolo con sus comejos, i alcan-
zando a tener en el una influencia casi decisiva, como veremos
mas adelante.

Instalado el gobierno en San Luis de Potosi,que liabia sido decla-
rado capital de la Republica, luego tuvimos ocasion de ver la fir-
ma de Lerdo de Tejada al pie de la protesta que, con fecha22 de
julio de 186-3, bizo la diputacion permaneute, en que aquel cuerpo,
declarandose fiel interprete del sentimiento nacional tan enerjica
i universalmente mauifestado, reproducia todas las declaraciones i
protestas hechas de antemano por el soberano Congreso, por el go-
bierno del pais i las demas autoridades lejitimas; declaraciones
que desconocian como nulos i atentatorios a la soberam'a mejicana,
todos los actos verificados o que se verificaran bajo el poder o in-
fluencia del invasor estranjero.

En setiembre del mismo auo, fue nombrado Lerdo, Ministro de
Justicia, i mas tarde, Ministro de Negocios estranjeros. Desempe-
liar una cartera en circunstancias normales, cuando todo esta orga-
nizado i obedece al inovimiento natural del gobierno, es tarea fa-
cil, si se quiere; pero organizar elementos dispersos, infundir res-

peto i obediencia en medio de las convulsiones de una guerra es-

tranjera, en que el enemigo no deja otro terreno que el que se pisa,
ea empresa para dnimos superiores i esforzados.



— 192 —

Aproximabanse las tropas franccsas a Sau Luis, i el gobierno
de que hacia parte el seiior Lerdo tuvo que retirarse el 18 de di-
ciembre de 1863, al Saltillo, capital del estado de Coaliuila, a don_
de llego el 9 de enero de 1864. Nuevas contrariedades aguardaban
aqui a aquellos peregrinos de la Republica, contrariedades que pu-
sieron en inminente riesgo la vida deL gobierno: la derrota de los
jenerales Negrete i Alcalde, en San Luis, la sufrida en Macehuala
por el jeneral Doblado, la traicion del jeneral Yidaurri, gobernador
delestado de Nuevo Leon, que estaba en iutelijencia con la Rejencia
de Mejicoi que Labia prometido entregarle a Juarez, las jestiones de
los jenerales Doblado, Yidaurri i Ortega, para que Juarez renuu-
ciara el mando, porque lo creian incapaz a el i a sus Ministros de
salvar el pais, i mil i mil peripecias que fueron vencidas con vale-
rosa resignacion por aquellos liombres que permanecian imperterri-
tos lucliando sin tregua contra los nuevos obstaculos que a cada
paso se les presentaban, por salvar la independencia i libertad de
su amada patria.

Es imposible desligar a Lerdo de Tejada de Juarez, en la histo-
ria de la invasion estranjera, porque siendo dos naturalezas dota-
das de iguales condiciones, en cierto respecto, i animados ambos de
los mismos sentimientos, habia en ellos mancomunidad de ideas,
de voluntad i de action, Por eso vernos a Lerdo siendo el compafie-
ro inseparable de Juarez i seguirlo desde Mejico a San Luis, de
aqui al Saltillo, de esta ciudad a la de Monterey, de Monterey a

Chibuabua, en donde permanecio el gobierno un afio, aunque no sin
peligro de baber sido liecho prisionero, porque despues de la llega-
da del jeneial ISTegrete, que solo llevaba 300 bombres cuando en-
tro a la ciudad, se encontraron desamparados i espuestos a caer en
una red de destacamentos de tropas francesas que amenazaban ro_
dear a Chihualiua. El movimiento de las tropas francesas sobre
esta ciudad, los obliga a retirarse al Paso del Norte, que es una vi_
11a situada a la marjen derecba del rio Bravo, que sirve de linea di-
visoria entre Mejico i los Estados Unidos. Desocupada Chibuabua
por el enemigo, regresa el gobierno a aquella plaza. Perseguidos
nuevamente, se replegan otra vez a Paso del Norte. En esta retira-
da son tan tenazmente perseguidos, que solo les acompauan la es-
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colta i algunos oficiales sueltos. Yuelto a evacuar Cliiliuahua, entra
otra vez el gobierno en la ciudad, i de all! se dirije a Monterey.
Atacado aqui por las fuerzas del jeneral Mejia, vuelve a Chihua-
hua, de donde se traslada a Zacatecas; i todo esto, en medio de la
mas activa persecucion, cuando el enemigo pica su retaguardia i
atravesando desiertos inmensos, casi tan temibles como elenemi-
go que los perseguia. Merece, por lo curioso, ser conocido el siguien-
te becbo: — avanzaba el gobierno, de Chihuahua para Zacaticas, i el
jeneral Miramon, que acababa de derrotar a Escobedo, en vez de
ocupar a San Luis, deja esta poblacion a un lado, i marcha sob re
Zacaticas. Toma esta plaza, pero no a Juarez pi a sus compane-
ros que salvaron, gracias a la velocidad de su carruaje; liabiendo
tenido que pasar la noche escondidos en un granero del pueblo
llamado Fresnillo. Todos estos episodios, estos pormenores, care-
ceran de interes para algunos; pero son indispensables para dar a
conocer el temple de aquellas almas en quienes los contrastes i
continuos descalabros que sufrian, infundian mas aliento i resolu-
cion para oponerse al invasor.

La retirada de las tropas francesas del territorio de Mijico,
anuncio dias mas serenos para la causa de la libertad; i mi^ntras
el imperio organizaba sus propias fuerzas, el gobierno republica-
no, que jamas se habia desalentado, i que era m&s poderoso por su
ascendiente moral que por sirs medios materiales, consigue repo-
nerse de sus multiplicadas derrotas, toma briosamente la ofensiva
i logra acorralar, dentro de los muros de Queretaro, al que tres
anos intes babia entrado en Mijico adornado con la purpura im-
perial! Asombroso prodijio de resignation i constancia, que solo
pudieron realizar aquellos hombres para quienes Mijico i la Ami-
rica entera 110 puede tener sino respeto i veneration!

Cae, por fin, el imperio el 15 de mayo de 1867, i la opinion pi-
blica en Mijico, atribuye en gran parte la severidad del castigo
de Queritaro, a las en^rjicas protestas del senor Lerdo, que inflexi-
ble observador de la lei, cree que esta debe ser cumplida en la
persona de Maximiliano de Hapsburgo.

Muchos i crueles reproches se han hecho al gobierno de Miji-
co por la ejecucion de Maximiliano; pero los que tanta compasion

25
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muestran por el archiduque austriaco, olvidan o 110 quieren recor-
dar aqnel sanguinario decreto espedido por ese mismo arcliiduque
en 3 de octnbre de 1865, en el cual condenaba a muerte «a todo
individuo qne liubiese pertenecido a una faccion armada contra el
imperio, fuese cual fuese el mimero de reos o prisioneros, sin dis-
tincion de clccse ni categor'ta\y> olvidan sin duda, que en virtudde
ese decreto que liacia un crimen del patriotismo, que imponia ma-

yorpena albombre politico que a losasesinos o salteadores deca-
minos, fueron sacrificados muclios patriotas mejicanos, entre otros,
los jenerales Arteaga i Salazar, i los coroneles Diaz i Villagomez;
olvidan que, en cumplimjento de ese inbumano decreto, fueron
igualmente pasados por las armas 200 soldados juaristas i el va-
liente jeneral italiano Gfhilardi, que despues de baber servido en
el Peru, fue a combatif el imperio a Mejico!

La lei de represalias, lei barbara, pero lojica i fatal, le alcanzo
en Queretaro. Ignoraba el desventurado principe que, al poner su
firma en el decreto de 3 de octubre de 1865, firmaba- tambien su
sentencia de muerte, que babia de ejecutarse dos afios despues!!

En vano se alegb entonces lo ilustre de su prosapia, su proce-
der caballeresco i la rectitud de sus intenciones; no bubo perdon
para 61 como no lo alcanzaron tampoco los que babian perecido
victimas de su mismo decreto. Los que entonces pusieron el grito
en el cielo, calificando su muerte de asesinato, que piensen en los
centenares de mejicanos que llevo al suplicio con un solo rasgo de
su pluma; que piensen en tantos nobles patriotas muertos en la
flor de su edad, en las madres, en las liermanas, en las esposas, en
los bijos de los fusilados, en tanta sangre inutilmente derramada,
en tantos clolores, en tantas lagrimas i llorenle si quieren, i
bonren su memoria, jpero no confundan lastimosamente los con-

ceptos, calificando de martirio lo que fue talvez una expiacion do-
lorosa; pero no califiquen deinstinto sanguinario a lo que fue el
cumplimiento de la lei i de una necesidad polftica inevitable.

Oigamos al mismo seiior Lerdo, en su respuesta al despacbo que,
confecba 9 cle abril de 1867, le dirijio desde bfueva Orlenas, Mr.
Campbell, ministro de los Estados Unidos de Norte America, acre-
ditado cerca del gobierno republicano, pidiendole a nombre de su
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gobierno, que, en el caso de ser capturado el principe Maximiliano i
sus partidarios, fuesen tratados con la liumanidad de que dan prue-
bas todas la naciones civilizadas.—«Con respecto al Archiduque
((Maximiliano, dice el senor Lerdo en nota feclia 22 de abril, (esto
«es, un mes i dias antes de ser prisionero el ex-emperador,) se le
«acusa por haber querido continual* vertiendo la sangre de los me-

ccjicanos, aun despues de la marcha de los franceses; liaciendo no-

«tar, que a escepcion de tres o cuatro ciudades dominadas por la
«fuerza, vi6 a toda la Republica levantarse contra 61, i sin embar-
«go quiso continuar la obra de desolacion i ruina, empenandose
<xen una guerra civil sin objeto, rodeandose de algunos hombres co-
«nocidos por sus depredaciones, por sus asesinatos i por la parte
((principal que babian tenido en los males que aflijian a la Republi-
«ca. En el caso, concluia el senor Lerdo de Tejada, de que estas per-
«sonas sobre las cuales pesan tales responsabilidades, fuesen cap-
«turadas, no me pare.ce que podrian ser consideradas como sim-
«ples prisioneros de guerra, porque sus responsabilidades son de
«aquellas que estan delinidas por las leyes de la nacion.» Era, pues,
el cumplimiento de la lei lo que reclamaba el senor Lerdo; i si se
quiere ver con que fuerza abrigaba esa conviccion i la tenaz insis-
tencia con que sabia sostenerla, oig&moslo mas tarde,, cuando ya
estaba prisionero Maximiliano.—En la conferencia que tuvo en
San Luis, en 8 de junio, con los abogados encargados de la defensa
de Maximiliano, senores Iiiva Palacio i Martinez de la Torre, con-
testando a las observaciones que le bacian aquellos habiles letra-
dos, el senor Lerdo debatio eu el fondo la justicia i la necesidad
de proceder en todo conforme a la lei de 25 de enero de 18'62, que
los defensores calificaban de terrible. —A las nuevas r6plicas i ar-

gumentaciones de los abogados, contesto el senor Lerdo, que la lei
de 25 de enero era una lei preexistente i que sus severas disposi-
ciones debian ser conocidas por el Archiduque antes de su llegada
a Mejico. Eefirio, ademas, queunagente del Gobierno republicano,
el licenciado don Jesus Teran,.persona conocida por suintelijencia i
probidad, fu6 a Miramar i demostro al Archiduque los peligros
de la empresa de fundar una monarquia; que la democracia tenia
raices profundas en el Nuevo Mundo, i estaba intimamente ligada
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con las instituciones republicanas; que las personas que debian apo-
yar el Imperio, no eran de las que tenian un eco seguro en el pais
ni contarian jamds con los elementos para popularizarlo; que des-
prestijiado por la necesidad de la interveucion para su apoyo, se

desplomaria tan pronto corno 6ste le faltare; i que con esta indica-
cion del senor Teran, debio imponerse el Arcbiduque de su falsa
situacion i de las consecuencias de la empresa que llevaba a M6-
jico.

Eepiicando en otra entrevista a los mismos defensores, decia el
senor Lerdo: "La justicia, cumple con este proceso, uno de sus de-
beres, i lanacion nos pediria cuenta de una induljencia que laes-
pusiera a los peligros de una nueva ajitacion.

Ta liemos yistocomo discutia el senor Lerdo con los defensores
de Maximiliano. — Oigamosle abora, en su primera entrevista con
el varon de Magnus, Ministro de Prusia en Mejico, que tambien
fue a interceder por Maximiliano: "El gobierno, decia, al someter
a Maximiliano a un consej o de guerra contorme a una lei preexis-
tente, ubra en justicia, i por abdra, no le es posible separarse de
sus prescripciones.

Sentenciado a muerte el Arcbiduque, i queriendo tentar un ulti-
mo recurso para salvarle la vida, el mismo baron de Magnus diri-
jio al seiior Lerdo, desde Queretaro, un elocuente i conmovedor te-
legrama en que, a nornbre de la bumanidad i, asegurando la deu-
da de gratitud que contraerian para con Mdjico todos los monar-
cas de Europa con quienes el principe prisionero estaba unido por
los lazos de la sangre, pedia no se cumpliera la terrible senten-
cia.

A este despaclro respondio el seiior Lerdo, con otro concebido
en estos terminos: ccSiento deciros en contestacion al telegrama
«que me babeis dirijido esta tarde, que, segun lo manifestado ante-
«ayer, el Presidente de la Republica no cree posible conceder la
«gracia solicitada para el arcbiduque Maximiliano, por graves
«consideraciones de justicia i por la necesidad de asegurar la paz
«i tranquilidad de la Republican)

Siempre bablando en nombre de la lei i de la justicia, i con la
misma incontestable enerjia!
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Vencido i destruido el imperio, entro a la capital el gobierno
republicano el 20 de julio de 1867, despues de una ausencia de
mas de tres alios.

Libertado el pais de la invasion estranjera, el Gobierno dirijio
todos sus esfuerzos a organizarlo i prepararle una marcba prdspe-
rapara el porvenir; pero algunos descontentos, delos que por des-
gracia no faltari en todas partes, i esa fatal tendencia, tan domi-
nante en M6jico, de ocurrir a la fuerza cuando se quiere hacer va-
ler algun derecbo, dieron por resultado la guerra civil; i en 1869
estallo en la capital del Estado de San Luis de Potosi un pronun-
ciamiento acaudillado por el jeneral Aguirre, que dio a conocer
una vez mas la indomable decision del senor Lerdo i el profundo
respeto que profesa a la lei. Era entonces jefe del Gabinete, i con
este motivo se presento a la Camara pidiendo facultades estraor-
dinarias para sofocar aquel movimiento. Hubo debates acalorados:
se profetizo la ruina del gobierno i de las instituciones, i, aunque
las facultades fueron concedidas, algunos distinguidos oradores
llegaron, no solo a dudar, sino a asegurar que el Gobierno era im-
potente con el Ministerio que tenia, para impedir que la revolucion
tomara creces.

Lerdo de Tejeda, con esa prevision que hasta aliora no ba bur-
lado el destino, ofrecib dar cuenta a la C&mara en su prdxima se-
sion de kaber concluido la revolucion de San Luis de Potosf.

Cuando se presents a devolver las facultades, informando que
el orden quedaba restablecido sin kaber gravado a los pueblos con

ningun jenero de sacrificios, sin kaber restrinjido la libertad de la
prensa, ni apelado a los pr6stamos i contratos ruinosos de otras
epocas, sus mismos detractores tuvieron que admirarle i que reco-
nocer en el las altas dotes del kombre de Estado.

Algun tiempo despues, Lerdo de Tejada dejo el Gabinete i fu6
elejido presidente de la Suprema Corte, siendo este funcionario,
con arreglo a la Constitucion, el llamado a encargarse del Poder
Ejecutivo, en caso de muerte, renuncia o incapacidad del.Presi-
dente de la Eepublica.

La muerte del esclarecido ciudadano Benito Juarez, acaecidael
18 de julio de 1872, elevo a la Presidencia al senor Lerdo de Te-
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jada. A1 dia siguiente, tomo posesion del mando. — "Aparecio el
"sefior Lerdo, dice el documento de donde tomamos estos apun-
"tes, sombrio, afectado profundamente por la muerte de su cons-
"tante companero en las vicisitudes de la guerra de intervention.

El senor Lerdo subia a la primera Majistratura de la Nation
llevado por la lei, en el dogma sagrado de las instituciones demo-
craticas; pero, por otra parte, encontraba el pais|deSpedazado por
la guerra civil, a consecuencia de la insurreccion encabezada por el
Jeneral Porfirio Diaz, quien, no creyendo legal la eleccion ultima-
mente verificada en favor de Juarez, i apoyado en el prestijio que
sus glorias le babian conquistado durante la guerra estranjera, ha-
bia proclamado la revolucion que estaba casi triunfante.

Semejante estado de cosas habria intimidado a un espiritu apo-
cado, mas no al senor Lerdo, quien abarcando con mirada inteli-
jente las exijencias de la nueva situacion, levanto la bandera de la
concordia, espidiendo un decreto de amnistia, a cuya sombra po-
dian ampararse todos los bombres que basta ese momento se ba-
^laban en armas combatiendo al gobierno de Juarez.

Un grito de simpatia jeneral saludd la resolucion del nuevo Pre-
sidente provisorio, cuyas sanas intenciones fueron recibidas como
un gaje de la fidelidad con que iba a desempenar la delicada mi-
sion de que se encargaba.

A este acto de esquisita prevision i de refinado tacto politico,
sucedio otro no menos bonroso para Mejico i para sus dignos hi-
jos. La revolucion que amenazaba destruir a aquel gobierno de
que era sucesor el senor Lerdo, depone las armas, todos los jefes
revolucionarios aceptan la amnistia, llegan a la capital de la Ee-
publica i rodean con su prestijio al nuevo gobernante. Se levanta
el estado de sitio en casi todos los estados, el pais se pacifica, la
confianza renace, i todos auguran dias de paz i progreso para Me-
jico.

Terminado el periodo de transicion para que fuellamado a ejer-
cer el Poder Ejecutivo el senor Lerdo, era preciso convocar a nue-
vas elecciones. Asi se hizo, produciendose con este motivo en Me-
jico un niovimiento de opinion, que habla mui alto en favor de
aquel pais.
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El 13 cle octubre de 1872, fud elejido Presidente constitucional
de la Republica el senor Lerdo de Tejada, casi por unanimidad.

Gobernar, en una Republica, significa, dirijir todas las fuerzas
sociales liacia un fin conocido i deseado por todos; de consiguiente,
un gobierno debe ser la espresion del sentimiento de un pueblo;
i el mejor gobernante, es aquel, que interpreta"ndo fielmente ese
sentimiento popular, dirije i cpnduce al pais h&cia la realizacion
del fin que desea.

Sentadaesta teoria, forzoso es concluir que Mejico ha acreditado
una vez mas su buen sentido, al confiar sus destinos al senor Ler-
do; porque, conocedor profundo del pais, de sus bombres, i de sus

aspiraciones, reune, ademas, distinguidas dotes de mando. Recto i
severo en sus opiniones, jamas se le ha visto incurrir en inconse-
cuencias. Como Ministro, como Diputado, como Juez i como jefe
del Gabinete, siempre se le vio aceptar con franqueza i decision to-
das las consecuencias i sacrificios que le han impuesto las circuns-
tancias. Jamas ha retrocedido en sus determinaciones, ni se puede
citar caso alguno en que haya demostrado vacilacion o faita de
enerjia..

Lerdo de Tejada ha sido considerado como el primer politico de
su pais, a quien, segun la feliz espresion de un escritor, la natura-
leza concedio un sol por cerebro. Tan habil, es en el trabajo lento i
reposado de un gabinete, como en medio de tma Camara ajitada
por alguna tormenta parlamentaria; pero aqui es donde debe ver-
se a Lerdo. Profundamente razonador, unas veces, i otras, parado-
jal, pero lleno de brillo i de imajinacion, seduce a su auditorio, lo
convence i lo arrastra donde quiere. Exajeradamente dilatadas
sus facultades intelectuales i perceptivas; circunspecto como todo
hombre pensador, esti dotado de esa aptitudpara la paciencia, de
que habla Buffon, i que es la clave del jenio.

Dedicado desde largo tiempo al estudio, es un. hombre verdade-
ramente instruido. Medita mucho en los negocios graves, i cuan-
do se fija en una resolucion, nada hai que pueda obligarle a refor-
marla.

Mejico a guarda anhelante en el el Verbo que lo ha de encarnar
en la historia de la civilizacion moderna; el soldado espera con
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ansia el momento en que ha de trocar el arma destructora por el
instrumento creador de la riqueza; las madres bendicen el mo-
mento en qu6 tengan hijos, no condenados al patfbulo de las revo-
luciones, i los poetas engalanan ya el arpa de oro para cantar
el glorioso triunfo de la paz i el derrocamiento 6pico de la vio-
lencia.

Todos creen que ya en Mejico ha vibrado por filtima vez la
campana del pasado, i sonado la primera hora de un pueblo ver-
daderamente libre. Todo el mundo espera ver en Lerdo de Tejada
el herrero del derecho constitucional. Era necesario que Mejico
subiera a su Golgota, para obedecer despues, exangiie, pero pu-

rificado, al destino perfectible de la humanidad. Se ha derramado
sangre, mucha sangre, pero se han creado los debechos. —Se han
cometido crfmenes, muchos crimenes, pero se ha proclamado
la lei.

"La carga futura de Lerdo, dice un critico ilustrado, bastaria
para aplastar a un titan, pero no a un hombre de jenio.

"Reformas const.itucionales, crtilito nacional, colonizacion, vias
ferreas, educacion del proletario, economia rentistica, paz con el
mundo i con nosotros misrnos, he aqui los capitulos de la futura
gloria de Lerdo.

Para realizarla, ha adoptado un programa bien sencillo: — Poca
politica, i mucha administration....Con este fin, no ha querido
cambiar de consejeros i se mantiene aun, si mal no recuerdo, con
los mismos ministros de Juarez, ocupandose preferentemente en
introducir economias en los gastos publicos, en moralizar las ofi-
cinas federales i en resolver las trascenclentales mejoras materia-
les que estan pendientes.

jQuiera Dios que pueda cumplir sus deseos, para Ventura de
Mejico i gloria de las instituciones democraticas!

JuSTINIANO zlibirfa.



CARLOS MANUEL CESPEDES,

PRESIDENT® DE LA REPUBLICA DE CUBA.

■S'eis meses despues del alzamiento del distrito oriental de la Isla
de Cuba contra ladominacion de Espana, los patriotas reunidos en

Congreso, discutieron, aprobaron i votaron los pocos articulos de
que consta la Constitucion de la Republica federal de Cuba.

Alboreaba el dia 10 de abril de 1869, i la pequefia poblacion de
Guaimaro, en donde se habia reunido el Congreso i en donde,
por entdnces, tenia su asiento el gobierno provisional de la Revolu-
cion cubana, celebraba con aclamaciones i vitores la promulgacion
del Codigo fundamental del nuevo Estado latino-americano.

Los hombres previsores que habian querido lejislar el porvenir
politico de la patria que empezaban a fundar, no podian dejar
abandonado al acaso del combate i a la instable fortuna de las
armas el presente de la Revolution; i obedeciendo al Codigo que
acababan de adoptar, se propusieron elejir el Presidente que debe-
ria ejercer las funciones del gobierno durante el periodo de la
guerra.

De este modo, la Revolution armada no podia, en ninguno de los
trances, ser debilitada o embarazada o cohibida por la action per-
sonal de un caudillo militar, i este quedaba sometido a la action
de los pbderes organizados del Estado, sin, por eso, aventurar o

arriesgar el tirito de la Revolution.
Esta medida, que demuestra por si sola la idoneidad politica de

los independientes cubanos; que basta para probar la lejitimidad
26
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de la causa que defienden, pues no hai mas lejltimo derecho que
el de emanciparse de un gobierno inepto; esta medida, que algun
dia se presentara como el fenomeno revolucionario mas estraordina-
rio,estaballamada a salvar dos veces la Revolucion armada i estaba
destinada a organizar normalmeute la Revolucion politica i social
a que corresponde el movimiento militar.

Era, por tanto, necesario i urjente aplicarla i practicarla. Mas
para hacerlo, importaba que el liombre elejido para hacer eficaz
aquella medida, reuniera en si mismo las cualidades exteriores que
dan la opinion publica, la popularidad merecida, los servicios
prestados, a las cualidades individuates que no puede alterar la
movilidad de opinion i que son fruto de la intelijencia i del ca-
racter.

Intelijentes i firmes en sirs convicciones eran todos los hombres
que, seis meses antes, saliendo de la hacienda de la Demayagm§
habian dado, en el distrito de Yara, el grito de Independencia.
Intelijentes i firmes eran los que, del Oamagiley, del Cobre, de
Cinco'Villas, de la Habana misma, habian ido a engrosar i a enar-
decer las filas revolucionarias; i el patriotismo mas perspicaz hu-
biera vacilado en la eleccion del primer majistrado de la Republica
naciente. Pero entre todos aquellos ardorosos servidores de la san-
ta idea de Independencia, ninguno reunia mas sufrajios, ninguno
era tan popular, ninguno tan conocido dentro i fuera de la Isla,
ninguno tan acreedor a la gratitud publica, ninguno habia demos-
trado una resolucion mas lieroica que el caudillo de los trescien-
tos, que el hombre para quien el corto numero cle secuaces i el ais-
lamiento peligroso del primer instante no fueron obstaculo ni im-
pedimento sufieientes. Sin 61, la Revolucion no habria estallado; sin
el, el grito de Yara hubiera sido un grito en el desierto, i nada
mas. Habia el dado el grito, habia el iniciado la Revolucion, habia
el sostenido el grito con las armas, la Revolucion con su constancia,
i era digno de sostener, en sus hombros, el naciente Estado.

Ese hombre era Carlos Manuel Cespedes, i en Carlos Manuel
Cespedes se fijaron los ojos de los lejisladores de Guaimaro, como
se habian fijado las esperanzas de la Revolucion i de la Isla en-
tera.
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I.

El hombre que iba a rejir el Estado embrionario que naciade la
Revolucion i al par con ella, se veia forzado a tener las cualidades
mas contradictorias, a saber gobernarse a si mismo, tanto como a
saber dirijir la informe sociedad que le entregaban.

Debia tener toda la fe del patriotismo, sin ninguna de las velie-
mencias de la fe i del patriotismo; todo el anlielo de las conviccio-
nes definitives, sin ninguna de las pasiones del anlielo; todo el
misticismo de la gloria histfirica, sin el personalismo de la gloria;
toda la posesion de su funcion august,a, sin ninguna de las vanida-
des que acompanan a las funciones del primero en toda esfera de
accion humana; toda la enerjia del que ejerce funciones directas
sobre pocos, sin ninguna delas violencias del poder; todas las du-
das racionales de una situacion tan eventual, sin ninguna de las
vacilaciones de la duda; toda la constancia de la necesidad, sin
ninguna de las confianzas que la aumentan; toda la inflexibilidad
del campamento, con todas las flexibilidades que impone el cono-
cimiento de los hombres.

^Ha demostrado Cdspedes esas cualidades? Si los hecbos son cri-
terio seguro parajuzgar desde lejos a los hombres, no vacilamos
en responder afirmativamente. Si: Carlos Manuel Cespedes ha si-
do el Presidente que necesitaba Cuba, que la Isla pedia, que los
lejisladores de Griiaimaro buscaban.

El primer hecbo que justifica la afirmacion es el ejercicio tran-
quilo de sus funciones: el segundo, su creciente popularidad, i, lo
que vale mas que la popularidad, el respeto que lo hace incontras-
table; el hecho mas elocuente i persuasive, es el vigor progresivo
de la Revolucion..

La Revolucion no seria tan vigorosa como es, si el constituido
por ella en jefe civil i en administrador supremo no hubiera tenido
las cualidades necesarias para imposibilitar o sofocar la division.

C6spedes no tendria la popularidad quele sostiene, si no bubiera
sabido ser el foco de las fnerzas opuestas que necesariamente ban
de baberlo solicitado.



El Presidente de la republica de Cuba hubiera sido cien veces
arrastrado con las pasiones que a su alrededor se babrian formado,
si no bubiera sido capaz de dominar las pasiones que jerminan ne-
cesariamente en todo estado revolucionario, i mas necesariamente
todavia; en una Revolucion total como la a que se yen obligadas las
colonias que Espanaba educado en la esclavitud, en la inmorali-
dad i en la ignorancia.

Indigno de la verdad i de mi mismo, que abomino los idolos,
seria atribuir esclusivamente a Cespedes los resultados felices que

computo. Antes que Cespedes, i por encima de el, estan los prin-
cipios a que ajustd su conducta; estti, el pais que se ajusta a esos

principios; esta la docilidad de ese pais a esos principios; esta el
patriotismo virtuoso de los revolucionarios; esta la unanimidad de
la Isla en favor de la Revolucion; esta la precoz madurez politica
de esos colonos de ayer que, sabiendo los peligros que llevan en si
mismos contra el triunfo de su causa i contra el establecimiento
definitivo de la patria, se ban anticipado al estado normal i le ban
sacrificado sus pasiones i lo ban creado por esfuerzo de sus buenas
cualidades i por abnegacion de sus pequeneces i ruindades.

II.

Aun asi, la influencia de Cespedes esta patente. Su autoridad,
en el palacio o en la cboza, en la sociedad ya organizada o en la que

empieza a organizarse, es un ejemplo.
Si el ejemplo es bueno, el resultado es tanto mejor cuanto mas

dociles son al buen ejemplo los interesados en observarlo i en se-

guirlo.
Si el ejemplo es malo, el resultado sera tanto peor cuanto mas

desorganice el mal ejemplo.
Abora bien, ninguna desorganizacion mas faeil que la de aque-

llo que comienza a organizarse, ningun ejemplo mas desorgani-
zador, si es mal ejemplo, que el directo e inmediatamente dado.

Como en Cuba, al mismo tiempo que una Revolucion demoledo-
ra, se estd baciendo el ensayo practico de un estado social, porque
una parte de la sociedad cubana vive en los campamentos con la
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Revolution armada, i como viven los revolutionaries militantes, la
action del jefe constitutional de esa sociedad en formation, ea di-
recta e inmediata. Toda la sociedad ve lo que hace, inmediatamen-
te que lo hace; juzga lo que liace tan pronto como lo hace; aprue-
ba o condena lo que bace, en el punto mismo. en que lo hace.

Si faera uu hombre vulgar, <;no hubiera contado sus malos ejem-
plos por sus actos, suefecto fnuesto, por su ejemplo?

A fines de 1869 i principios del 70, la Revolution tuvo agonias.
No solo disminuian los pobres recursos del exterior i aumentaban
los desesperados esfuerzos de los espaiioles, sino que estallaba en
su seno mismo una formidable escision. Eljeneral en jefe de las
fuerzas patriotas, Mamrel Quezada, era pr6ximo pariente de C6s-
pedes, cuya esposa es hermana de aquel baudillo. Se suponian
intenciones anti-constitucionales a Quezada, i varios de los diputa-
dos que mas lo liabian sostenido en el jeneralato en jefe, llevaron a
la Camara el proyecto de acusacion contra Quezada i aquella con-

cluyb por retirarle sus funciones.
CfisPEDBs se sometio a la resolution de la Camara, acepto el

sustituto que ella di6 a Quezada i le pidid su venia para enviarlo
al estranjero en comision del servitio publico. De este modo, al
mismo tiempo que salvd de un grave riesgo a la Revolution, i de un

rompimiento a los poderes publicos, utilizd las cualidades de Que-
zada, que al poco tiempo remitio a Cuba la famosa espedicion de
Venezuela.

Cuando el jeneral norte-americano Jordan, despues de dos ba-
tallas felices, fu6 recompensado con las funciones de jeneralisimo,
CfisPEDEs siguid la corriente de la opinion; mas cuando las rivali-
dades, unidas a las imputaciones de anexionismo que se hacian a
Jordan, pusieron otra vez en peligro la Revolution armada i el
principio de Independencia absoluta a que obedece la Revolution,
CfisPEDES supo salvar aquel peligro, encargando una mision espe-
cial al ya ex-jeneralisimo.

Aqui, antes de proseguir juzgando a un hombre, notemos la
eficacia de un principio. El obedecido por el Congreso de G-u&ima-
rd, al separar radicalnaente el poder militar del civil, acababa de
dar su segundo fruto. Dosjenerales en jefe habian dejado el man-



— 206 —

do militar de la Revolution, sin que 6sta se deblttara en lo mas
minimo i sin que refluyeran las alternativas del poder militar de
la Revolution sobre la Revolucion politica.

Esta, asi asegurada en la inmutabilidad de los poderes que ha-
bia estatuido, continuaba ejertiendo su influencia ejemplar en el
animo de los patriotas que, cada vez uias seguros de la posibilidad
de gobernarse por si mismos, eran cada vez mas respetuosos de
la forma de gobierno que acataban.

Cualquiera otra forma de gobierno liubiera fracasado en el ter-
rible momen to en que Cespedes, amado, respetado i obedecido,
vio caer, fusilado por los espanoles, a su liijo Oscar. El padre hu-
biera arrastrado al majistrado, el vengador, al ofendido en lo mas
intimo. Pero el Presidente de la repiiblica de Cuba no era el jene-
ralenjefe de las tropas revolucionarias, iel majistrado guardo
silencio, i el padre devord su dolor en la inaction impuesta.

Los jefes militares vengaron aquella muerte inicua; pero ven-
gaban al cubano, no al hijo del primer majistrado.

III.
c

Ese bombre, que tan admirablemente ha secundado siempre la
voz de los principios, la opinion de su pais, las exijencias de la
forma de gobierno que ha contribuido escencialmente a establecer
dquidn es?

Cablos Manuel de Cespedes es un hombre de hasta cincuenta

i cinco anos de vida, de hasta cinco pies de estatura, de rostro en-
juto, de musculatura vigorosa, de frente levantada, de ojo vivo, de
nariz entijica, de faz habitualmente rasurada, de barba poblada,
casi blanca, en los momentos en que lo visitaba el ultimo corres-

ponsal del Iierald.
Nacio en Bayamo, capital del distrito oriental de Cuba i nucleo

de la Revolucion hasta que se entrego heroicamente a las llamas
por no entregarse a los espanoles.

Los padres de Cespedes eran hacendados suficientemente ricos
para resistir a la dispendiosa education europea a que Espana
obligaba a las Antillas, i lo mandaron a Europa, no se si antes o
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despues de recibir su titulo de abogado. Viajb, vib, desed, i vol-
vio mas cubano que liabia ido. Hombre de intelij encia, sabia lo
que deseaba. Hombre de enerjia, sabia querer. Hombre de pasio-
nes moderadas, sabia esperar.

La easualidad ha sido su mejor amiga, i ella fue la que, distra-
yendolo en su pais de toda otra solicitacion que el patriotismo^
de toda otra sociedad que la que debia secundarlo, le ha dado el
ascendiente del primer momento i la feliz oportunidad, que en
vano se pide cuando se esta lejos i solo o con fliui piocos, recla-
mandola del cielo sordo 6 del infiemo mudo. Pero si la casuali-
dad hace el milagro de poner en actividad a un pueblo postrado
por la esclavitud, no puede ni sabe hacer hombres, i Carlos Ma-
nuel de Cespedes es tan hombre i lo era tanto, que era i es dig-
no de no contar para nada con la easualidad.

Contando con ella o no contando, a su vuelta de Europa, se con-

sagro a ejercer su profesion i a administrar sus bieneg.
Yivia durante muchos anos en la util oscuridad de la' vida co-

mun, hablando con todos i como todos, pensando como pensaban
los demas, sintiendo como ellos sentian, iniciando o secundando
el pensamiento, el sentimiento i la accion de sus conciudadanoa.
Estos veian en el un patriota i un ciudadano como ellos, como

ellos, amigo secreto de la patria, como ellos, tacitumo evocador de
la Revolucion i de la Independencia, como ellos, burlador de perse-
cuciones i conspirador inenmendable, como ellos, hombre palpa-
ble, de carne i hueso, de costumbres regulares, de vida normal; i
si sentian de cuando en cuando una enerjia superior en 61, una
sbrie de ideas mas completa, un propbsito mas obstinado; la su-

perioridad asi manifestada era mas un motivo de confianza que el
invencible recelo que tienen todos los hombres de los pocos que
valen en todo mas que ellos. De esta comunidad de vida,, de tra-
bajos i deseos, nacio para Cespedes la unica felicidad a que tiene
derecho el hombre que se consagra concienzudamente a la realiza-
cion de un fin virtuoso: la felicidad de no ser temido.

No era temido, i fue querido. Todos los que lo rodeaban lo
querian, i como los hombres son tan .espansivos en sus afectos cie-
gos como son reservados i cautelosos. en su admiracion i en su res-



—f 208 —

peto, divulgaron por toda la comarca el nombre del futuro Presi-
dente de Cuba libre.

Los que no sepan la importancia que tiene en la biografia de
un hombre util (1) lo que puede llamarse el mecanismo privado
de su vida, pueden pasar de largo por delante de esos pormenores
oscuros de la vida, pero no sabran apreciarla en su valor com-

pleto.
Yo trato de apreciar la de Cespedes, i necesito decir como lo

aprecio i por qu6 lo aprecio. Por eso insisto en los pormenores
de su vida oscura.

Los que sepan, al contrario, de cuantas amarguras, de cuantas
bondas tristezas, de cuantos ponzouosos desenganos, de cuantas
solicitaciones contradictorias, de cuantos dolores secretos, de cuan-
tos sacrificios desgarradores, de cuantas congojas i agonias del
espiritu se compone una vida que se esfuerza por ser digna de la
patria, de la justicia, de la libertad, del bien i la verdad entre los
liombres; los que sepan que formidable lucha es el luchar sin
compaileros, sin auxiliares, sin estimulos, esos repetixdn mi escla-
macion, diciendo: «Bien aventurados aquellos que tienen, como

Cespedes, la suerte de tener companeros de deberb
Ser el primero en el deber, es otra suerte; i Cespedes la tuvo.

Espero tranquilamente; i lleg'6 el momento codiciado. Llego el
momento, lo aprovecbo, i alii esta el bombre. Ob! bien aventurado
una vez i otra vez el que, sintiendose digno de grandes circuns-
tancias, no se anticipa a ellas ni a los bombres! Al seno amado de
la patria, al seno amable del bogar paterno, iran los bombres i las
circustancias a llamarlo. Con solo responder, cumplira con su
deber. Con solo ponerse en pi§, tomard la estatura de los grandes
becbos. Es grande ante ellos porque lo era ante si mismo, y sus
secuaces gritardn: "Este es el bombre, y la posteridad repetira:
"Ese era el bombre.'-'

; Y ese era el bombre! Vivio como su tiempo i con su tiempo i

(1) Para mi no hai grandes hombres, Son iitiles o inutiles para la humanidad, j
se acabo. Esnecesario combatir la idolatrla de la historia como la idolatria delos

altares.
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lo dejaron vivir, trabajar, pensar, amar, tener una companera de
su vida, tener companeros de esperanza, tener liijos para la patria,
dispone!' de los hijos de la patria, haciendo en paz lo que hacen to-
dos, hasta el momento necesario de liacer mas que todos a la vez.

Antes del 10 de Octubre de 1868, eso fu6 CUspedes. Trabajo i
cimentosu bienestar en su trabajo; penso en crear una familia, i
afflo; am6, i creo una familia. Asi, en el reposo de todas sus facul-
tades, en el blando contento de los afectos invariable®, sin otras zo-
zobras que las del estado jeneral de su pais, sin otro obstaculo para
llegar a su deber que el tiempo, pudo esperar estoicamente, i espero-

Cuandola Revolucion espanola de 1868, perjuraudo, como siem-
pre, al tratarse de sus colonias, liaperjurado siempre Espafla mo-

narquica o republicana, las sociedades secretas que en Cuba ela-
boraban sordanlente la Independencia de la Isla, creyeron llegado
el momento de liacer publica su obra, i Cespedes, el obrero de la
Revolucion que mas influencia tenia en el departamento oriental
de Cuba, reunio en su hacienda Dcviayagua a sus trescientos pri-
meros companeros, i grito: "Cuba quiere ser independiente! ARva
la Independencia de Cuba!''

Se dieron las circunstancias, se dio el liombre.
i Bendicion de los hombrcs i los siglos sobre 61, como sobre to-

dos los que, andando al paso pausado de su tiempo, coinciden con
el en cada paso !

jMaldicion de los siglos i los liombres sobre aquellos que se ban
atrevido a fijar los qjos en el Ideal y pretendiendo abarcarlo por

completo, dan al mundo indiferente el espectaculo de una con-
ciencia solitaria!

iBendicion sobre los unos, por ser buenos! jMaldicion sobre los
otros, por haber iutentado ser mejores que los buenos!

iBendicion sobre los buenos, porque son utiles! jMaldicion sobre
loS que aspiran a ser mejores, porque seran imitiles!

Ser de aquellos, es ser CjIspedes. Ser Cesphdes en una 6poca tan
infeduuda para Ambrica, es ser la iuicial de una epoca americana
mas fecunda.

Satiago de Chile. —7 de Agosto de 1873.
Bojenio Maria IIostos.
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La feclia en que fue escrito el rasgo biografico anterior esplica,
como, liuestro arnigo i culega Hostos, nada dice de dos lieclios
imp ortantisimos posteriores que son la confirmacion mas espMndi-
da deljuicio de Hostos acerca de Cespedes, ila consagracion mas
solemne de la graiuleza heroica del primer Presidente de la Repu-
blica de Cuba.

La separacion de Cespedes del maudo de la Republica, en obe-
decimiento a la lei i ala Camara, a mediados de 1873^ i su valerosa
muerte de soldado, aprincipios de 1874, sou esos dos importantisi-
mos hecbos que no ban disminuido ni podran disminuir jamas en

nada, para Cuba, para America, para la Humanidad, los servicios,
los meritos i el reuombre de Carlos Manuel Cespedes.

; Muerto, gracias a la timidez de un esclavo i a la perversidad
de los espanoles, vive todavia i vivira siempre para yergiienza de
Espafla i de os que la rijen, i para gloria de Cubai de los que la
defienden!

Los EE.



GABRIEL GARCIA MORENO,
PRESIDENTS DEL ECUADOR.

(L'liistoire est la tie.—E. Rencmi)

Hai caracteres que no se comprenden i que se resisten a la ac-
cion del tiempo i-alos trabajos del arte i do la ciencia: enigmas
indecifrables que pasan deuna a otra jeneracion sin revelar ni la
causa moral de sus acciones 111 los 1110viles de esa luclia perptiua
en que se encuentran con los principios universales de justicia, con
los usos i costumbres de las naciones, cultas, i con los elementos
civilizadores que se desenvuelven1 incesantemente en el seno de los
pueblos. Son el bien i el inal,- pero el mal en grande escala i el
bien en closis infinitamente pequenas; son la negacion de la ver-
clad i una contradiccion constante entre la fe i la conciencia, entre
la relijlon i la moral piiblica, entre el principio de autoridad i el
fundamento primordial de la justicia.

De abi nacen todas las dificultades con que tropiezan el biogra-
fo i el pintor para reproducir exactamente la figura acerada de un
tirano que se mantiene oculto bajo las sombras del 6rden i las
apariencias del derecbo, mientras que un despotismo sin freno lo
domina todo, anegando la nation en sangre, liumillandola i pri-
vandola de su libertad i de sns dereclios.

El liombre de quien vamos a ocuparnos es una de esas perlidias
que'eomete la naturaleza para burlarse de la sagacidad humana
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tenerla fluctuando eutre la duda, la oscuridad i el misterio. Se
trata de indagar i. descubrir el espiritu i el movil de sus tenden-
cias relijiosas ipollticas, i deresolver un problema oscurecido por
tantas pasiones ipor tantos crimenes. I, en efecto ique es Garcia
Moreno? ^Unhipocritaperfido i astuto, o un fanatico rabioso i de-
salmado, un inquisidor a lo Felipe II? ,;Un barbaro de las selvas
amazonicas, o un tirano endurecido entire la adulacion i los bajeza
que le rodean? Los heclios que vamos a referir nos daran una idea
mas o menos aproximada del hombre que ba tenido la suerte, po-
co envidiable, de atraer sobre su persona las miradas de la Ameri-
ca espailola.

Tenemos al frentela cabeza de la Esfinje <;que diremos de ella?
A1 kablar de Garcia Moreno, no debemos consultar ni los pre-
cedentes de su familia, ni la educacion que ha reeibido en su pa-

tria, ni la iniiuencia de los principles que ban tiunsformado la
America despues de laguerra de la Independencia, ni las escuelas
pollticas i filosoficas en que esta dividido el mundo, ni los progre-
sos que ha difundido la democracia en toda la tierra, ni el estudio
del Principe de Maquiavelo, que es el evanjelio de todos las ti-
ranos, ni lamonita secreta de los jesuitas, pasto natural de los
traidores i de los hipocritas. ^Donde irernos a buscar, entonces,
la espbcacion de esa crueldad fria, de esa dureza implacable, de
ese orgullo sanguinario, de ese dssprecio 'a la humanidad, de ese
odio encarnizado a la democracia i de esa guerra eterna a la li-
bertad?

Garcia Moreno esta vivamente encarnado en estas pocas pero
duras frases de De Maistre, que encierran todo un sistema de sangre,

opresion i tirania. Siendo, dice, — el hombre natural'mente depravado
e inclinado al mat, a quien es precise tener sujeto bqjo la mano clel
verdugo, la autoridad debe tener la primera i la 'ultima palabra.
La justicia, segun el, debe reinar solitaria en la cumbre dela mon-

tana, i al pie de ella, la muerte i el cadalso. De un lado, un hombre
omnipotente, absoluto, irresponsable, sin freno de ninguna especie,
i del otro, un rebano de esclavos sometido al mas duro i ominoso
despotismo: tal es el cuadro que ofrece a ia humanidad el mas
audaz i el mas elocuente de los escritores absolutistas. En presen-
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cia de los peligros que trae consigo todo cambio radical en las
instituciones liumanas, el escritor autocrata no lia encontrado otro
medio de conjurarlos que la deifioacion del dJipotismo i la infali-
bilidad del mandator o supremo. Pero semejante rejimen, que e.s
el colmo del orgullo i de la iniquidad, apenas podrla creerse po-
sible, despues de la Revolution fraucesa, si no existiese un Estado,
donde la mano ferrea de un bombre lia logrado fuudarlo i estable-
cerlo.

Garcia Moreno, penetrado de su rol de maudatario absoluto i
consecuente con la doctrina de su maestro, dljo (en una de sus

primeras proclamas i casi en el momento mismo do apoderarse
del maudo supremo) estas palabras temerarias que sembraron el
terror ielespanto entoda la Republica. Desde hoi, elpcUibiilo seru
la primera lei clelEstado \ i el patlbulo comenzo a funcionar como
en los tiempos mas deplorables de la guerra a muerte. De Mais-
tre decia, el verdugo debe ser el primer ministro, como laespre-
sion mas lojica del absolutismo: Garcia Moreno es verdugo i mi-
nistro al mismo tiempo.

Tiene ensu mano todos los resortes de la administration publi-
ca: polxtica, relijion, justicia, hacienda nacional, ensenanza popu-
lar, el clero, el ejercito, laalta i baja sociedad, es decirlos pobres
ilos ricos, todos estan sujetos a su omnipotente palabra, sostenida
por el haclia del verdugo. De este modo, el ideal del autor de "las
Consideraciones sobre la Revolucion, se ha realizado completa-
mente en un rincon oscuro de la America del Sur, midntras que
en Europa el principio autoritario esta, si 110 vencido, fuertemente
combatido i desprestijiado por los esfuerzos ilustrados i constantes
de la democracia, cuyas doctrinas salvadoras vienen reproducien-
dose en todas las revoluciones que ban tenido lugar en el mundo
desde el siglo dieziseis hasta nuestros dias.

Pero esto prueba al mismo tiempo una grande enerjia i una
constancia estraordinaria en el hombre que ha podido plantear i
consolidar un sistema enteramente contrario al orden de cosas an-

tes existente en el Ecuador. 1, en efecto, Garcia Moreno 110 se ase-

meja en nada a esos tiranos vulgares que se ban levantado en otros
Estados de la America espanola. Hombre instruido, versado en el
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estudio de la historia i de la politica, tiene un conocimiento exacto
de los progresos que ban lieclio las ciencias sociales en estos ulti-
mos tiempos. Sabe perfectamente 'cuan nobles i laudables son los
esfuerzos que hacen los mas celebres escritores contempordneos
para mejorar la condicion de la sociedad, dando a la demotiacia el
rol quele corresponde en el gobierno del Estado. I sin embargo,
tales son la obstinacion de su caracter i la tenacidad de su espiri-
tu, que, cegado por su amor al despotismo i arrastrado por esa fu-
nesta doctrina, causa de sus errores i de sus esesos, lia caido en la
estravagante mania de ir resucitando paso a paso las pr dcticas in-
sensatas i ridiculas de la edad media, como si los apagados ecos de
la idolatria i supersticion de aquellos tiempos oscurospudieran de-
tener los progresos i las conquistas hechas por la bumanidad en
esa larga s&rie de siglos, de labores, de combates i de guerras que
lian cambiado la faz del mundo i asegurado para siempre el glo-
rioso triunfo de la civilization moderna.

En sus largos i repetidos ensuenos de dominacion, ba llegado a

imajinarse algunas veces unjido i llamado por la voluntad divina a
dirijir los destinos de su patria. Jamas lia querido reconocer de
buena fe la soberania del pueblo, ni aceptar los principios promul-
gados por la Revolution francesa. I lleva su falsp i engaiioso fanatis-
mo basta el grado de desconocer el predominio del jenio i el pres-

*

tijio de la gloria cuando no estan sancionados por la farsa clerical;
pero se somete voluntariamente a esa vieja aureola del derecho di-
vino que pretenden conservar en su seno las antiguas dinastias.
Chambord i su bandera blanca son obj'etos de santa veneration pa-
rael jefe del jesuitismo en Quito, que desea ansiosamente ver es-
tablecido en Francia, por ese p.iloto predestinado, el mecanismo
oprobioso que reina en el Ecuador.

Napoleon I. esa personification del despotismo en los tiempos
modernos, no ha merecido ni su aprobacion ni sus simpatias, por

que no contaba entre sus antepasados uno de esos barbaros unji-
dos por el clero impostor de la edad media. Ademas, el empera-
dor de los franceses detestaba profundamente alosjesuitas; i Gar-
cia Moreno no cree posible la fundacion i consolidacion del despo-
tismo sin la intervention de los buenos padres, supuesto que los



ejercitos ftesapaveoen i que el jesuitismo sobrevive al tirano i a la
tirarua. Asi, el juez supremo del Ecuador lia coudeuado al restau- .

rador del cesarismo, por no baber comprendido toda la fuerza i oner-
jia'de ese poderoso elemento creado espresamente para sosteuer
elprincipio autoritario i el poder absoluto de los reyes i de sus
imitadores.

Del jesuitismo al catolicismo, no hai mas que un paso. El papa
gobierna por medio de los jesuitas i estos gobiernan al papa. Este
es el secretode esa adhesion aparente de Garcia Moreno al catoli-
oismo. Devotopor vanidad i por conveniencia, ha buscado en Ro-
ma, como todos los tiranos, su apoyo i aprobacion. El ha compren-
dido que desde Gregorio VII. el romanismo viene siendo el cimiento
principal del absolutismo i se ha arrojado en sus brazos como un
sectario perfido i astuto. Su mentor i oraculo (De Maistre) ha en-
salzado el papismo como la relijion del poder i de la autocracia, i
todos los actos que emanan de la curia romana conflrman esta opi-
nion. iQue estraho es que Garcia Moreno haya echado mano de ese
elemento de reaccion i de retroceso para coronar sus mi ras ambi-
ciosas i tiranicas? Sabia bien que declararse defensor i parti dario
del Syllabus era comprar deantemano el perdon de todos los erf-
mines i atentados de la autoridad. Fusilar i comidgar, proscribir,
flajelar, confiscar i entregar a la horfandad i a la miseria fami-
lias enteras, son ofrendas dignas del Dios de los jesuitas, que no
es ciertamente el Dios de los profetas i de los apostoles.

Despues de haber pintado al hipocrita, al impostor i al tirano,
ap^nas sera permitido ocuparse de las frivolidades i pequeneces
de este personaje que se cree tan grande i que es al mismo tiem-
po tan ridiculo. Uno de sus d^biles es compararse a PortAles i
todos sus aduladores le dan este nombre. El jefe ultramontano
no ha comprendido hasta ahora que esa comparacion hace perder
a su sistema politico todoel merito de la orijinalidad i de la per-
sonalidad. Bueno o malo, ese sistema es suyo; al paso que la
transformation operada en 1833 no fu6 obra esclusiva del caudi-
llo chileno sino de un partido fuerte, rico e ilustrado que

coadyuvd, con sus luces i fortuna, a levantar ese. gdtico edifi-
cio que existe hasta el dia <;d6nde esta el partido, donde los
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colaboradores i ansibares de Garcia Moreno? F16res, el mas

conspicuo, rnurio en la desgraciai en laignominia, ultrajado i liu-
millado por el desprecio soberano de su protector. Los demas ope-
rarios, reducidos a la condicion de ilotas, ban corrido todos la mis-
ma suerte. La ingratitud i el desprecio es el unico premio reserva-
do alos esclavos degradados que ban quedado uncidos al carro de
su victoria. Todos sienten la dificil i penosa situacion en que se en-

cuentran; pero nadie se atreve a dar el primer grito de independen-
cia i libertad, porqbe todos temen la cuchilla sanguinaria del tira.no
que esta siempre levautada sobre la cabeza de sus subditos. Porta-
les no fue el terror, no fue el fanatismo sanguinario, no fu6 el in-
quisidor ni el verdugo.

Garcia Moreno no ba brillado como escritor, apesar de los es-
fuerzos que ba hecho para tomar poarte en la lid del periodismo.
Sus escritos participan de su caracter aspero i dominante. Sus as-

piraciones a la dictadura periodistica se dejan ver en las pocas

pajinas que ban salido de su pluma. Caristico sin elevacion, satirico
sin injenio, burlesco sin amenidad, gracia ni elegancia, ba corrido
en vano en pos de ese vientecillo lisonjero que se llama el aura po-
pular. Sus acusaciones, sus ataques, i especialmente, sus r&plicas,
se asemejan a esas saetas envenenadas que parten de las manosde
un salvaje. Ni altura de pensamiento, ni grandeza de alma, ni
magnanimidad de sentimientos, nada que se parezca a esos arran-

ques del patriotismo sincero, ni a esas santas inspiraciones del
amor a la verdad i respeto a la justicia. Duro e inflexible como el
acero, su pluma ba sido mas bien un instrumento de guerra que
un pincel de Iuz i de civilizacion. El despotismo translormado en
calumnia i en caricatura.

Como orador, movido por el odio i la venganza, sus pasiones fa-
voritas, ba tenido algunos momentos felices, cuyos efectos se ban
perdido entre las escenas tumultuosas provocadas por su impetuo-
sa arrogancia. En la oposicion, como en el poder, ha querido te-
ner siempre la primera i ultima palabra.

Garcia Moreno tiene 54 anos; se propone vivir 30 mas i gober-
nar la nacion durante su vida. Es fuerte, bien constituido, activo,
laborioso, emprendedor. Como se ba visto, es un tirano Idjico i
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consecuente con su doctrina. lUl poder no lo lia embriagado ni To
ha correjido; pero se lia dejado arrastrar por el espectaculo fre-
cuente del patibulo i por el terror que inspira su nomine en toda
la Republica; i el gusto de la sang re lo ha obcecado. Es de esas
naturalezas predispuestas al mal i que se deleitan en el dolor i
agonla de sus semej antes.

Ciego e implacable,. como un tirano de la edad media, rnarcha
audazmente a su objeto, sin detenerse ante ningun obstaculo: ni el
honor, ni la conciencia, ni la relijion, ni la patria. Conspirador,
desciende hasta el perjurio, hasta la traicion, hasta la venta de la
independencia i soberania nacional. Vencedor, se entrega al furor
de sus pasiones i no pone limites a su venganza. Su fisonomla re-
vela la fiereza de su caracter. Sus ojos anuncian la muerte, como
los del pajaro que vela en medio de las tinieblas. Una nariz pati-
bularia que parece citar a juicio a sus humildes vasallos: la nariz
austriaca de Fehpe II idiotizando a la Espana. Garcia Moreno ha
idiotizado a su patria, donde no hai mas que una sola voz, un solo
pensamiento, una sola voluntad: El hacha del verdugo.

Santiago, 10 de enero de 1874.

Pedro Moncayo.
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DON ANTONIO GUZMAN BLANCO,

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS TJNIDOS EE VENEZUELA,

I.

Este hombre que, a la fecha, tendra unos cincuenta i tres anos,

suscita, desde ha muclio tiempo, las opiniones i los juieios mas
GontradictorioSj tanto en las filas de sus amigos como en las de
sus enemigos, i ha podido ocnpar, Antes, "en sn pais, los primeros
puestos publicos como militar, diplomatico i admiiiistrador, sien-
po, hoidia, el Presidente de Venezuela.

Esas opiniones i esos juicios ya lo ensalzan hasta hacerlo, por
sn coraje, su acierto, su patriotisms) i su desinteres, un jenio que
se debe contemplar con admirac'ion o con reverencia, ya lo depri-
men hasta convertirlo, por su falta de lealtad, de intelijencia, de
conviccion i de honradez, en un gandnl, a quien debe mirarse con
asco o con horror; pero encomio i vituperio tales, no solo no son
verdad sino que estan mui 16jos de poderlo ser.

El senor Guzman Blanco, por sus antecedentes i por sus cuali-
dades personales, tanto como por las circunstancias de su pais i las
vicisitudes de su propio partido i de aquel a quien este ha comba-
tido, es la obra i ha sabido aprovecharse, de la corriente de ideas,
de intereses i hasta de renoores que empezo, treinta anos M, a
conmover i ajitar el mar de la politica venezolana. Es>to esplica el
eco i el brillo desmedidos quiza, de su iiombre, el cual, recientemen
te, pasa aun a ser el de uno de los Estados de Yenezviela.
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Para los enemigos del antiguo partido conservador, rmitario n
oligarca, el seilor Guzman Blanco representa i siniboliza todos los
esfuerzos i los sacrificios hechos i todos los triunfos obtenidos en

*a dolorosisima luclia de treintaailos durante los cuales, los pueblos
i los campos de Venezuela vieron a las huestes de liermanos per-
seguirse i destruirse como enemigos implacables: de abi, apesar de
todo, que su personalidadliayaido creciendo ise hava ajigantado, no
solo con el vacio que ban dejado hombres que le eran iguales o su-

periores, siuo con el reflejo i el prestijio, hoi mayores, de los nuevOs
sucesos i los nuevos hombres que ban traido la actual situacion vie-
toriosa. Para los amigos del mismo partido conservador u oligar-
ca, el seilor Guzman Blanco, si pierde su aureola de grandeza i de
virtud, no deja de retener la representacion de todos los intereses,
todas las aspiraciones, todai las doctrinas i todas las conquistas de
esa democracia que se ha combatido por cuantas armas i cuantos
medios fuera posible, sin destruirla ni desviarla siquiera, aun cuan-
do, a veces, se la ha hecho teilirse con colores i revestirse de sen-
timientos que no eran los suyos propios quizd; de ahi que, para los
amigos del partido conservador i ahora mas que nunca, el seilor
Guzman Blanco alcance a la altura i tenga el significado del fede-
ralismo triunfante. Para los grupos i los hombres intermedios
que, no siendo conservadores, han sido i son liberales i quienes de-
searan, en el gobierno, la introduccion de practieas mas congruen-
tes con las puras doctrinas federales proclamadas i la desaparicion
de un modo de administrar meramente discrecional i personal, el
senor Guzman Blanco es la encarnacion del militarismo dictato-

rial, inescrupulosa, pero resistente, quiza funesta en muchos
casos, pero indispensable en algunos. como parecen indiearlo las
ultimas luctuosas peripecias de la politica venezolana.

Las ventajas i desventajas de semejante signification resal tan i
110 necesitan enumerarse; i ellas esplican la difieultad i disculpan
el empeilo de trazar, mas que una verdadera biografia, un perfil
histdrico del seilor don Antonio Guzman Blanco, quien, si debe
mucho, de la importancia C]ue ha alcanzado, a las circunstancias',
debe tambien, no poco, a sus propias aptitudes.

Sin duda, el pais ha criado al liombre i este esplica al pais; por

0
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eso, la situacioni las vicisitudes de £ste dan la clave de la vida i
del engrandecimiento de aquel.

Acerquemonos a contemplarlas.

II.

Hace treinta alios, bajo el absolute i continuado predominio del
partido conservador unitario, Venezuela liabia alcanzado aparen-
temente, en el esterior, un prestijio, en el interior, una tranquili-
dad que se creia indestructibles.

Los grandes nombres, los hombres mas notables de la guerra
de Emanapacion pertenecian, en su mayor parte, a ese partido i
habian venido figurando, ya comojefes, ya corno ausiliares, en to-
dos los gobiernos, i habian. dado, con el brillo de su gloria, un viso de
patriotisms i de grandeza a las practicas i doctrinas del coloniaje
que pretendiau recobrar e iban recobrando quiza, en las oficinas i
en las leyes, el imperio que habian perdido en mil campos de ba-
tallai en centenares de miles de corazones de Venezuela.

Triunfandc siempre, sea por las annas, sea por los votos, contra
sus mal disciplinados o rnal dirijidos adversarios, el partido con-
servador, cada vez mas engreido, no veia ni queria ver los anun
cios i los indicios repetidos de una nueva rnarea politica que venia
ajitando las poblaciones de la capital i de las provincial; i mien-
tras esa marea se acentuaba, tomando mas voz i abarcando mas

estension, el partido unitario se reconcentraba en grupos pequenos,
se persmilicaba altaneraniente en un hombre solo i, desafiando a
las leyes i a las pasiones que rijen el desenvolvimiento de los puc-

bios, liacia aparecer una voluutad personal en luchacon la volun-
tad popular, la bandera de su partido, como contraria i superior a
la de la Nacion. La fortuna i el buen exito que nunca lo habian
abandonado en las urnas i en los combates lo liacian sordo i ciego
—por que era desdeiloso —a la estension i a la intensidad, cada dia
mayores, de la ola democrhtica i federal que crecia, avanzaba i, al
fin, habia de encontrar momento, sitio e instrumentos propicios pa-
ra su victoria.

Desconociendo o aboxreciendo las nuevas aspiraciones, los sen-
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timientos nuevos, los intereses i liasta las preocupaciones locales,
as! como los propositos i los elementos, dignos de atencion ya que
no de respeto, de las nuevas jeneraciones que veian el resplandor
heroico de la Revolucion de la Independencia empanado por las
pr&cticas gubernativas casi del Coloniaje, el partido conservador
no salia de su altanero e imperioso desprecio sino para asentar
cruelmente la pesada mano de la autoridad sobre los llamados re-
voltosos o rebeldes, o para meterla ilegalinente en las urnas — co-
mo sucediera cuando la candidatura presidencial del senor Anto-
nio Leocadio Guzman—a fin de impedir que, de ellas, saliese pro-
clamado un president# que se creia desdoroso i se decia fruto de
los esfuerzos i objeto de las aspiraciones de la canalla. Empenado
en esa tarea i logrando transitoriamente sus intentos, el partido
conservador que llegd a proclamar, por la boca de sus estadistas i
por latrompa de suspoetas, el liombre—principio, en el ilustreje-
neral Paez, no reeonocib vallas a su prepotencia; i repriiniendo i
persiguiendo las nuevas doctrinas i los hombres contrarios que se
levantaban i se multiplic.aban en todas partes, dio a las doctrinas,
las aspiraciones i las turbas comprimidas, el empuje i el prestijio
que les faltara para llegar a desbordarse e inundar casas i calles, ca-

pital i provincias, campos i ciudades.
Los sucesos que se iban precipitando unos sobre otros, vinieron a

poner en claro i a dej ar en descubierto las ralas aunque importan-
tes falanjes de lapolltica conservadora que acabo as! de ajsarecer,
entonces, como una oligarquia, como un restrinjido partido perso-
nal, mientras que, al frente de ellas, aparecian, cada vez mas nume-
rosas i mas espesas, las filas de la politica federal i revolucionari a
como una democracia, como un partido verdaderamente nacio-
nal.

Para resistir eficazmente a lo que no se liabia querido o sabido
prever, liubo de apelarse a todo medio e instrumento, cayendo, al
fin, el poder en manos de los Monagas, uno de los cuales, a bala-
zos en el Congreso, liizo saltar las ultimas colnpuertas que podian
detener o desviar la irresistible inundacion.

jQue eco no tuvieron en America, que conmocion no causaron
en Venezuela esos sucesos!
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Ensangrentado el suelo, envenenado el aire, f'alseadala lei, con-
culcado el dereclio, corrompida la idea misma del gobierno, em-

p ezo a estenderse, espesandose a cada momento mas, por Yene-
zuela, una oscura i borrascosa atmosfera, bajo cuya influencia ver-

tijinosa, durante trece alios, por las laiizas, por las balas, por el
liambre, cuerpo a cuerpo, por partidas, con ejercitos, en las ciu-
dades, en las costas, en los llanos, se combatia i semoria deam-
bas partes con denuedo i lealtad indecibles, quizA, pero, segura-
rnente, para estenuaeiou i parallanto de la patria i de la bandera
mismas, invocadas por los que tan desapiadadamente mataban 1
morian en su nombre.

iQue de esfuerzos, que de sacrificios, que de luclias, qu6 de
muertes individuates verdaderamente lieroicas, qu6 de matanzas
colectivas asombrosamente liorrendas, durante csa guerra de trece
anos que acabo en 1863! ; Cuanta sangre, cuanta miseria, cuanta
destruccion, cuanto heroismo en esa luctuosa lid que tuvo, a la
postre, por desenlace, el triunfo de los principios i de los liombres
del federalismo!

Personificado ese triunfo, gracias a la desaparicion de Zamora
quiza, en el Gran Mariscal don Juan Crisostomo Falcon, dictose,
para consagrarlo i perpetuarlo, la Oonstitucion de 1864, trasunto
casi de la de los Estados Unidos de Colombia, que rije todavia en
Venezuela.

III.

El seuor Guzman Blanco; nacido, a lo que creemos, en Caracas?
durante todo ese tiempo, ya como ausiliar, conspirador, soldado,
emisario, lejislador o jefe, en el pais, ya como proscrito, fuera de
61, ya como companero del jeneral Falcon en la invasion a Yene-
zuela que did por resultado la victoria del partido federal en 1863,
presto constantes i, sin duda, activos e intelijentes servicios; los
cuales, unidos a los m6ritos i al prestijio, exajerados talvez, pero
innegables, de su padre, el senor don Antonio Leocadio Guzman,
le dieron una importancia que 61 lia sabido conservar i consolidar,
propofcionandose asx la ocasion de ser favorecido por las circuns-
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tancias i las vicisitudes mismas que no podian depender de suvo-
luntad ni de la de sus amigos o sus euemigos.

La vida de luchas i espedientes incesantes en que el paso su ju-
ventud, persiguiendo i siendo perseguido por eampos i por eiuda-
des, i liaciendo depender todo, del bueno o mal exito que se alcan-
zara, no ha podido ser una escuela de lojica severa i de escrupulo-
sas conviccion.es politicas.

Las exijencias del cornbate oscurecian frecuentemente muclias, i
las mas importantes fases de toda cuestion, i pasados el calor i el
peligro de la pelea, 120 era raro tener que hacer cara a dificultades
i riesgos renacientes que se presentaban en las propias filas, cuyos

jefes i cuyas banderas seguia el senor Guzman Blanco.
Ann despues de la victoria definitiva i cuando, como la segun-

da persona de su jefe, el estaba a la cabeza del Gobierno de Yene-
zuela i era, ya el verdadero Presidente, en el pais, ya el omnipotente
Embajador, fuera de el, liaciendo, en apariencia, tan solo supro-

pia voluntad, el seiior Guzman Blanco se veia constrenido a con-

temporizar i a maquinar incesantemente para no ser derrocado, por
una parte, de la gracia i la confianza del Gran Mariscal Falcon que
muchos pretendian disptftarle, i por otra, de la popularidad en el
ejercito i en el partido del lederalismo que todavia mayor nurnero
de emulos le disputaba i tenia dereclio a disputarle. Por eso, en su

conducta, esas vacilaciones, esas contradicciones que1, pudiendo ser
de cargo al liombre, en muclias circunstancias, son efecto, en otras
de la situacion personal i de la actualidad politica mismas. No quita
esto'que liava verdad en lo que dicsn algunos acerca de que el se_
nor Guzman Blanco se ha acostumbrado quiza demasiado a mirar
las exijencias de la conviccion politica i las obligaciones de un re-

jiublico i de un partido, como simples hechos, como meros resul-
tados de una evolucion estratejica, de una victoria alcanzada por
el empleo de la fuerza 0 por el uso de la astucia.

Habiendo desaparecido, ha pocos ailos, el Gran Mariscal Falcon
quien gustaba saborear las dulzuras del poder dejando a otros, j
principalmente al seiior Guzman Blanco, las atenciones i moles -

tias de 61, este figura como el mas cohspSiojefe del federalismo,
i su nombre ha recibido, para unos, un grandioso i rutilante refle-
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jo, para otros, uno hosco odioso, eti las sangrientas luchas lilti-
mas, entre las cuales se cuenta la torna de Caracas, a viva fuwrza,
despnes de tres dias de ensafiados coinbates.

Hasta de.struir o desbaadar las haestes enemigas, de jolio de
1870 a febrero de 1873; ea que fue elejido Presidente ea couformi-
dad a la Constitution de 1864, el seaor Guzman Blanco ejercio,
por primera vez quizas, una dic.tadura mil iter bajo su propia res-

ponsabiiidad i ea obedecimiento de sus iaspiraciones persoaales.
Ho tenemos sulicieates informes ai dates bastantes i fidedignos

parajuzgar la conduct! pob'tica del seaor Guzman Blanco, i me-

aos, para apreciar la difereacia que liaya ea los propositus, los
medios i los resortes de ella, comparados con los de la bpoca pa-
sada ea que 61 no era ai se seatia libre ea la eleccioa o la prose-
cucion de ua rumbo determinado; no intentartinos, pues, forma-
lar an juicio a ese respecto.

Talvez no sea mui esarupuloso en los medios para coaseguir
sus fines o los de su partido, pero el seaor Guzman Blanco es ha-
bil i resuelto, i hasta aqui ha sabido no dejarse avasallarpor com-

pleto de las circuastancias i de los hombres, mostraado una flexi-
bilidad i una adaptabilidad que le ban permitido mautenerse ea
las ondulaciones de la marea i que le han dado, sobre sus rivales,
superiores a el ea otras cualidades pero inferiores ea esas dos,
una ventaja innegable ante la voluntad de jefes como el Gran
Mariscal Falcon i ante la opinion del ejercito i de la masa del fe-
deralismo.

Hoi las cuestiones que el cler'o ha traido, por vez primera, casi,
en Venezuela, al escandecente terreno de la politica, estan sumi-
nistrando al seaor Guzman Blanco ocasion de probar sus propias
convicciones i de poner a prueba las de bus adversarios i sus par-
tidarios. El elemento Uamado relijioso que era el uaico que no
habia coatribuido a atizar las renacientes llamas de las guerras
intestiaas ea Venezuela, pretende eatrar o ha eatrado ya ea la
coatienda i es seguro que no sera para el provecho ai para el de-
coro de la bandera que lo iavoca i de la Jglesia que lo autoriza.

Si los odios de relijioa viaiesea a agregarse. a las ojerizas de
partido i a las antipatias de casta, ea Venezuela, se. habria com-
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-plicado la situation con un nuevo i terrible ingrcdiente cuyos fu-
nestos efectos no es facil calcular. Pero felizmente, la indole delos
venezolanos, las condiciones del pais, las circirns'tancias de la epo-
ca son una casi segura garantia de que ese escandalo — odios i par-
tidos relijiosos—daiiino para la Iglesia i para el Estado, para la
relijion i para la politicly para la conciencia de los iudividuos i
para la prosperidad de las naciones, no se preBntard, i de que si
se presentase, 110 lia de durar ni allegar fuerzas.

Pretender emitir un juicio perentorio i difinitivo acerca del se-
uor Guzman Blanco, elojiando o censurando actos, cuyos antece-
dentes i cuyas consecuencias no se conocen por entero, seria una
temeridad cuando no fuese una ridiculez; guardarernosnos, por con-

siguiente, de intentarlo siquiera. No es facil, ademas, siguiendo
informes apasionados, evitar convertirse en eco de alabanza o de
diatriva tiegas.

Solo una cosa podemos aseverar i es que, en las circunstancias
actuales i despues de ese desmigajamiento que en Venezuela han
esperimentado. las costumbres, los partid'os i las instituciones del
pasado, de tal suerte que ya no liai sino fracciones i grupos de
poca fuerza i debil cohesion, incumben, al jefe inteliiente de un

partido triunfante, como es el senor Guzman Blanco, obligacio-
nes tanto mas lionrosas cuanto mas fecundas, tanto mas faciles
cuanto menos esperadas de los adversarios; las de convertir ese
triunfo, alcanzado por las armas contra hermanos que se creian
enemigos, en la noble conviction, cimentada i difundida por la lei
i por la instruction, por la justicia i por la prosperidad, de que no
had ni puede haber enemigos irrecouciliables'en la patria de Boli-
var i de Vargas, de Paez i de Bello, de Zamora i de Maitin; de
que, apesar de los obstaculos i de la oscuridad que lian sembrado los
rencores i las iniquidades'de la.guerra civil, hai, en sus feraces
campos i en sus luminosas ciudades, tan solo hermanos dispues-
tos a recibir i a pedir el amor i la confianza que todos necesitan
para decirse i para sentirse libres i grandes, como buenos repu-
blicanos i como verdaderos americanos.

Si el federalismo es una condition de gobierno cpre, para Vene-
zuela, brota de sus cualidades fisicas i morales mas acentuadas —
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como lo prueban su historia i su jeografia—menester es fjue el,
por sus frutos i por sus resultados, pase a ser una bendicion que

reuua, en uno solo, todos los deseos, todos los esfuerzos de gober-
nantes i gobernados para asegurar el bienestar i el prestijio de la
patria.

Venezuela—;abl estan para demostrarlo sus guerras de la Inde-
pendencia i sus guerras civiles! — entrana i puede desarrollar ele-
meutos de prosperidad i de libertad que, para producir consecuen-
cias marabillosas, solo aguardan la voz amiga que los evoque i la
rnano diestra que los dirija. Desgracia i desprestijio incalculables
seria para el federalismo triunfante a costa de tan dolorosos i pro-
longados sacrificios, que el seuor Guzman Blanco 110 supiese 0
quisiese, hoi, ser esa voz i esa rnano bieuhecboras.

Sus detractores lo creen incapaz de ese noble papel; pero en po-
der del seuor Guzman Blanco esta e'l desmentirlos, dando a su

nombre, lustre verdadero, a su partido, triunfo i prestijio indes-
tructibles, i a su patria, seguridad i prosperidad inatacables.

Agosto 7 de 1874.

M. A. Matta.



 



EXMO. SENOR l)ON FEDERICO ERRAZURIZ

PRESIDENTS DE LA REPtJBLICA DE CHILE.

Dificil tarea es estudiar a los bombres pbblicos de su patria.
Aunque el escritor procure colocarse lejos de toda discusion ar-
diente icontemporanea, ladesconftanza, sin embargo, abate sus tuer-
zas i roe sus bueuos deseos. El trabajo lieclio en medio del bullicio
de la vida, de los encontrados pareceres, de las escenas de la poll-
tica militante, ,;saldrapuro i recto, imajen fiel de la verdad i de la
couciencia? He aqui la cluda. Poco importa el juicio de los apasio-
nados: lo que es importante esla propia satis faccion, es la creencia
fundada de laaber hecbo algo que sea espresion injenua de nuestras
impresiones. Pero bien sabemos que, sin quererlo, obedecemos al
medio en que vivimos, Las ciencias fisicas nos ensenan que el liom-
fbre participa, sin advertirlo, del movimiento terrestre: <rnuestros
sentimientos no obedecerbn tambien al movimiento de la sociedad?

El seilor don Federico Errazuriz, descendiente de una familia
poderosa de la colonia, naciden Santiago. Muijdven todavia recibio
el titulo de abogado i con el vio abrirse to das las puertas para llegar
a los destinos publicos. En esa epoca, sobre todo, la abogacia era
indispensable para aspirar a las mas altas funciones. La escasa
instruccion que recibian nuestros mayores, reducida a ciencias es-

peciales en las que sobrcsalian los estudios relijiosos i juridicos,
bacia de los abogados personas indispensables para toda ocupacion
que requiriera necesidad de hablar o de escribir. El joven abogado
tomo su profesion mas como un medio de adelantar que como un
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fin. Circunstancias domesticas le obligaban al mismo tiempo a
buscar en otra parte i sobre todo en el campo de la politico, la ele
vacion que ambicionaba. Por uno de esos golpes de la fortuna, su
familia habia caido de su esplendor msado i la pobreza habia su-
cedido a la opulencia. En tales casos, cuando se tiene una volun-
tad endrjica, estas privaciones son inoentivos que alientan en vez
de desmayar. Es hermoso i seductor levantarse desde abajo i deber
a si mismo una posicion social que todo bombre de espfritu tiene
el derecho de ambicionar. Educado por esa maestra amarga pero
fuerte i grave que se llama la pobreza, con vehementes aspiracio-
nes de subir, contando para esto con sus relaciones de familia, con
su intrepidez i luces, el senor Errazuriz aparecio as! por primera
vez ocupando un asiento en el Congreso^ punto a donde se dirijian
todas las miradas de los chilenos.

Era el ano de 1849. Increible babia sido el movimiento electo-

ralpor que babia. pasado el pais. El presidente de la Republiea en
sumensaje de estilo decia estas notables palabras: — "Aun cuando
se haya trabajado contra las miras de la ad minis tracion, la con-
ducta prudente de las autoridades ha logrado que esta lucba no.

perdiese el cardcter pacifico aunque animado, que es propio de los
actos en qud un pueblo civilizado ejerce su soberania-. Esta con-
fesion en momento tan solemne dara una idea de la situacion poli-
tica del pais. Doce dias despues de abiertas las sesiones del Con-
greso, el ministerio caia, i jovenes como Tocornal i Garcia Eeyes
entraban a iniciarse en el manejo de los negocios de estado. Era
una bpoca propicia para subir, i por el buen camino. Vientos de li-
bertad reinaban en la atmosfera. El senor Errazuriz dejose arras-

trar, i presento junto con don J. Victorino Lastarria, un vasto pro-
yecto de reforma de la Constitucion. La idea era atrevida i fue aco-

jida con jubilo por todos los liberates adelanfcados, i sobre todo por
los jovenes.

Puede decirse que este fue el unico acto importante del senor
Errazuriz en tan memorable lejislatura. Su atencion se habia se-

parado de las discusiones de la Camara para consagrarse a algo
mas practico. La lucba de partidos se acentuaba cada dia con mas
^uerza. Seacercaba la epoca de elejir presidente de la Kepublica, i
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la candidatura Montt despertaba en los espiritus profundos rece-
los. El sefior Errazuriz la combatio con todas sus fuerzas, i justo es

decirlo, que fue constante enemigo de esa administration, desde an-
tes de su nacimiento hasta despues de su caida. Por entonces se

dijoen Santiago que en el.motin de 1851 el sefior Errazuriz liabia
tornado parte: iniciado un proceso nada resulto en su contra; pero
era qmblica su animadversion contra el future presidente. Sea co-
mo fuese, ello es que durante diez afios el seuor Errazuriz apdnas
si figuro en la politica. Una sola vez fud elejido diputado en ese

periodo; pero su palabra se perdid con el ruido de los debates tu-
multuosos de la epoca: i apdnas si fue notada su oposicion en me-
dio de una camara compacta i cosa rara! ilustrada.

Pero todo pasa: al sefior Montt sucedid el sefior Perez. Todos
los que estaban retirados, todos los que liabian sido perseguidos,
fueron llamados. Los antiguos camaradas se reconocian admirados
de subir aliora las escaleras de la Moneda. Un hombre de la posi-
cion del sefior Errazuriz no podia quedar en la oscuridad. A prin-
cipios de 1864 fue nombrado intendente de Santiago. Forzoso es
decir que si este nombramiento no llamo la atencion, juzgandolo
acertado la opinion piiblica, no pasd lo mismo con los actos del
liuevo mandatario. Hasta entdnces habia sido considerado como

un bombre liabil, de ideas mas o mdnos sanas; pero nadie Labia
sospechado en su caracter, una voluntad poderosa e inquebranta-
ble i un desprecio atrevido del que diran. El sefior Errazuriz des-
tituyd de una plutnada a sus subalternos en el orden administra-
tivo, i procedio con tales brids que el publico se acostumbro a
mirarlecomo un esterminador de sus adversarios politicos. Esta
conducta, si no fud sincera, fue liabil. Del medio del partido que se
levantaba a la sombra del presidente Perez, se notaba la falta de
un jefe que tuviera bastante enerjia para asumir este papel, bas-
tante prestijio para desempenarlo i sobre todo, bastante resolucion
para apoyar con su asentimiento todos los actos que las pasiones
politicas enjendran. <;Quien se atreveria a tanto? El sefior Errazu-
riz tomo este puesto con grande aplauso de sus partidarios i espe-
cialmente del circulo clerical. Los ultramontanos que'se conside-
raban los maestros queridos del sefior Errazuriz ambicionaban
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la elevation de su protejido para asegurarse as| su propia gran-
deza.

IJn puesto de intendente era poca cosa para tal fortuna. En se-
tiembre delmismo ailo 64, fue nombrado ministro de justica, culto
e instruccion publica. La lei de 27 de iulio de 1865, que interpreter
el art. 5.° de la Constitution, dando a los disidentes garanttas le-
gales que antes no tenian, es la obra del ministro Errazuriz. Esta
lei es timida: ella no va tan lejos como queria la oposicion, pero
senala un termino medio entre las aspiraciones de la escuela libe-
ral i las restricciones del circulo clerical. Dos alios despues, el se-
nor Errazuriz paso al ministerio de la guerra. Se le consideraba ya
como el hombre necesario, i se le colocaba all! donde pudiera bri-
liar con mas facilidad. LaEspaiia bloqueaba nuestros puertos;la
tranquilidad interior estaba asegurada; no liabia otro camino para
la nombradia que el ministerio de guerra i marina, i el senor Erra-
suriz subio alii, aunque sus estudios i sus antecedentes le Licieran
poco aparente para tal cargo.

Retirado del ministerio en 1868, el seiior Errazuriz paso a ocu-

par un asiento en el Senado. Su fortuna parecia un tanto eclipsada.
Esteriormente, a lo menos, en nada influia en la politica. G-rande
fue la sorpresa cuando se supo con evidencia que el era el Candida-
to del gobierno para presidents de la Reptiblica en el proximo
periodo constitutional. No se queria creer esta noticia. Se 1c liabia
pintado con tan fuertes colores desde su aparicion en 1864; sus
adversarios babian apurado tanto sus injurias que se Lacian las
ilusiones de que el solo anuncio de esta candidatura traeria una
revolution... La lucha electoral de 1871 ha sido talvez la mas ar-

diente de que ha sido teatro nuestro pais- De las personas, se as-
cenclio a los principios: se pintaba al seiior Errazuriz no solo como
un hombre irascible i vengativo, sino ademas, como el jefe de un
parti do que solo busca el avasallamiento de la intelijencia por la
ignorancia i la superstition.

El senor Errazuriz triunfo: era natural. Cuando el telegrafo
comunico a todos los habitantes del pais la victoria del elejido del
gobierno, bubo algo como uu estupor jeneral. Los vencidos se en-
cerraron en un sombrio silencio: los vencedores tuvieron pudor de
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gritar mui alto. El 25 de junio de 1871 fue un dia de lucha i una
noche de duelo: el silencio de la muerte parecia reinar sobre la
capital. A lo triste de una noche de invierno, se agregaba el des-
fallecimiento de la derrota, los terrores de una venganza que se

preveia. Todos creian que el futuro presidente seria el continua-
dor en grande escala del intendente de Santiago. Los empleados
pfiblicos se consideraban ya destituidos i una cesantia jeneral, corno
la Espana sola ofrece ejemplos en el mundo, aparecia como nn re-
sultado seguro. iQue se habian hecho los diez afios de paz de la
administracion Perez? Ni la lei de 8 de agosto de 1871 que pres-
cribe que el presidente de la Republica durara cinco afios en el
ejercicio de sus funciones i no podra ser reelejido para el periodo
siguiente, consiguio calmar por complete) la ajitacion piiblica.
Esta lei, sin embargo, bace honor al seller Errazuriz por que es-

pontaneamente renuncio a gobernar diez afios el pais. El futuro
presidente se iniciaba bien en su carrera de mandatario supremo.

Desde el 18 de setiembre de 1871, los amigos i adversarios des-
conocieron al sefior Errazuriz. El actual presidente de Chile ha
tenido el talento de comprender que un presidente no es un jefe
de partido. Al subir al poder ha cuidado dejar a la puerta sus ar-
dientes afecciones de partidario politico para consagrarse al bien
del pais. Al reves de todos los hombres pfiblicos que se muestran
humildes en su nacimiento para ostentar su orgullo i su fortuna
en el poder, el presidente ErrAzuriz ha aparecido altanero e in-
transijente en sus principios para ser a la cabeza del gobierno un

majistrado' digno de ejemplo. ISTada lo prueba mejor que la paz
inalterable que disfrutamos, que la conlianza que reina en todos
los circulos. I no se diga que nuestro caracter apatico, i acomoda-
ticio es la causa de.este cambio, no sefior. La opinion publica no
duerme : ella asiste con ojo vijilante a todos los debates de impor-
tancia que se dilucidan por el Congreso i por la prensa.

Algunos espiritus aburridos de todo, desesperados de todo,
querian encontrar en disidencias de opiniones mas o rnenos espe-
culativas, un pretesto para levantarse contra el gobierno: error

grave. Es verdad que hasta ahora no se dm?a una solucion de-
finitiva a las cuestiones de ensenanza primaria i superior i dermis

30
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controversias pblitico-relijiosal que tanto importan a lapaz de las
familias i de la sociedad; pero a nadie se oculta que la opinion
trabaja por llegar a este resultado, i que si el gobierno quiere
mautener su popularidad no tendra otro camino que apoyar con
su prestijio i su voto las aspiraciones mas queridas del partido li-
beral. Nosotros lo esperamos. Lo esperamos confiados en la na-
turaleza liumana, en honor del buen nombre del presidente Erra-
zuriz.

Despues de tantos sacrificibs, de tantos desvelos, debe ser dolo-
roso para un hombre lleg'ar a la altura para caer en el olvido de la
multitud. Los que colocados en el poder no han tenido otra mira
que su voluntad ni otro norte que su egoismo, desaparecen mui
jmonto de la memoria de los hombres i del respeto de las jentes.
,;Hai algo mas triste que un poder caido que se pasea por la calle
en medio si no del desprecio, de la indiferencia jenex-al? Gloria
verdadera es haber subido a despecho de todos, i despues de estar
en el poder i de 110 haber querido abusar de el, descender a la cla-
se de simj)le ciudadano, rodeado del aprecio de amigos i adversa-
rios. Este i no otro debe ser el ideal de todo mandatario repu-
blicano.

El senor Errazuriz es miembro de la Universidad, i entre otros
trabajos lijeros que ha presentado a la corporacion, ha publicado
una memoria historica que comprende la liistoria del ]iais bajo el
imperio de la constitucion de 1828. Este estudio no carece de m&-
rito: el estilo es natural, sencillo i sin pretensiones. Documentos
de evidente interes historico hacen mas agradable i atractiva la
lectura de esa obra. Pero el senor Errazuriz no es un literato:

siempre ha procurado figurar como un politico mas bien que com©
un hombre de letras; por esto es que solo hemos hecho atencion
a su carrera publica.

Marzo de 1874.

• Abraham Kontg.



SANTIAGO PEREZ,
PRESIDENTS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA.

I.

No es un indicio de atraso el que se observa, desde hace algu-
nos anos, en la America republicana que va acentuaudose cada
dia mas i el cual cousiste en que lleguen a laprimera majistratura
de la Republica, liombres, casi jovenes, i que han ganado su pres-

tijio, prestando servicios a sus respectivos paises, en las m6nos
ruidosas i lamentables pero masfecundas, a veces, pacificas carre-
ras del foro, de las letras; de la industria, de la politica propia-
mente diem.

Las pocas Republicas en que esa majistratura esta hoi ocupa-
da por un militar, se enouentran convaleciendo de grandes i tras-
cendentales sacudimientos en que, para' restablecer el equilibrio de
los principios i los intereses poderosos que se entrechocaban, ha
sido menester gastar, con profusion, el dinero, i derramar, sin corn-

pasion, la sangre de sus habitantes; i comoemblemai como resu-
men vivos de esos sacrificios ocupan el primer lugar aquellos
hombres que supieron hacerlos producir los resultados que estaban
en la mente de todos i que se adaptaban a las corrientes' de ideas i
a los destinos de su pais. La injusta i doloroslsima guerra de sece-
sion, en Norte-America, a la cual, tan hdbil i tan noblemente, puso
fin el jeneral Grant, hizo su primera i segunda presidencia; la re-
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vuelta i prolongada guerra civil de Venezuela lia becbo la presi.
dencia del jeneral Gruznian-Blanco.

Deplorable es que, en los momeutos en que escribimos estas
lineas, luctuosos aconteciniientos i tentativas desesperadas de cau-
dillos o de grupos politicos esten casi dando un desmentido i opo-
niendo un dique a esa benSfica i civilizadora tendencia de la Ame-
rica republicana; porque, mientras las cuestiones pollticas no sean

resueltas, despues de una discusion que las ilustre i las esplique,
por un voto firme i patriotico que las decida, no habra verdadera
Repiiblica, no podra siquiera baber verdadera politica en estos no-
bles paises, capaces i dignos de mejor suerte i de menos malos
gobernantes. La conspiracion i la polvora, los trenes de artillerfa
i los campos de batalla, los soldados que se sacrifican con entusias-
mo ardiente i los jenerales que trazan sus planes de campana con
calculo frio, el odio i la sangre, el despilfarro i la destruccion sin
los cuales no hai guerra ni puede haber triunfo cuando se sale del
terreno de las leyes i de la liza de partidos i de hombres verdade-
ramente politicos, no Uevan a cabo, si es que, por casualidad, algo
cousiguen, nada que no se hubiese conseguido en menos tiempo i
conmenores sacrificios; i jeneralmente solo abren cauces nuevos

para que se difundan, esterilmeute, las aguas vivificantes de la
opinion, i cobren fuerza Lpuedan inficionar la atmosfera, las corrom-

pidas de la banderia i la camaraderia personales.
La politica, o es conciencia, estudio, discusion, eutusiasmo, per-

suasion, convencimiento i como tal, puede ser el deseo de muchos
i la ocupacion de intelijencias ilustradas i de caracteres integros i
bonrados que forman i mantienen los partidos que llegan a ser
instrumentos i aun organos verdaderos de la prosperidad de un

pais, o es fraude i fuerza, elementos i propositos personales que no
daran a la patria sino el dolor de ver aumentar sus males i desapa-
recer algunos nobles i descarriados de sus bijos.

Felizmente, i apesar de la terrible prueba a qu£ los Estados
Unidos de Colombia se vieron sometidos catorce anos ba, alb', ca-
da dia vaganando mas terreno i teniendo mas prestijio la politica
de ideas i doetrinas que exije bombres iutelijentes i bonrados i que
forma verdaderos i respetables partidos.
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En esa politica lia tenido, antes, i tiene, aliora, un lugar distill-
guido, el senor don Santiago P6rez, de cuya biografia, por un ac-
cidente, vainos a ocuparnos con brevedad suma, sintiendo que no
podamos satisfacer mejor nuestros propios deseos i corresponder a
las espectativas de los lectores de ella.

Aunque casi j oven, el senor P6rez no lia llegado al elevado puesto
que ocupa desde el 1.° de abril de este ano, en su pais, sin liaber
pasado por mucbos otros, en que lia tenido la ocasion de ir reve-
laudo sus aptitudes de hombre i sus convicciones de politico, al
mismo tiempo que atraia las miradas i conquistaba el aplauso de
sus correlijionarios i de sus conciudadanos, como va a mostrarnos-
lo la breve resena de su vida.

II.

Por el raes de mayo de 1830, nacio el senor Pdrez en Cipaquira,
ciudad del Estado de Cundinamarca, no mui notable por su po-

blacion, pero mui conocida por sus Salinas, de las cuales saca el
erario federal, una entrada cuantiosa.

Los estudios i trabajos literarios fueron, para el senor Perez, la
ocasion de exliibir sucesivamente, de sde su primera juventud, las
cualidades que toda su vida posterior no lia lieclio mas que con-
firmar i robustecer. En esos estudios i trabajos, lia podidoel seiior
Perez satisfacer a sus gustos i vocacion de escritor i a sus debe-
res i bandera de ciudadano, escribiendo obras de amena literatura
0 de ensenanza i redactando periodicos que Servian a la causa de
sus principios.

Asi nosotros conocemos de el obras en verso: las Poeslas liri-

cas, el Jacobo Molay, el Castillo de Berkeley, la Leonor, leyenda
del tiempo de la conquista, que revelan elevacion de miras, noble-
za de sentimiento, aspiracion a lo ideal, i aun a veces, inspira-
cion.

De sus obras en prosa, hemos leido notables artfculos politicos
1 literarios i encontramos mencionados una Gramatica castellana
i unos Apuntes de viaje, con los cuales lia contribuido a la difu-
sion de los conocimientos i de las buenas ideas en su pais.
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Criado i ganando poco a poco mas elevado puesto en las filas
del verdadero liberalismo, el senor Perez, en los tiempos de lucha
como en los de sosiego, en las calles como en las aulas, en la vida
publica como en la prfvada, no lia dej ado de llevar constante-
mente su precioso continjente al prestijio i al triunfo de la ban-
dera federal.

Sin ser quiza, el senor' P6rez de aquellos que se afanan por ser

martires, i de seguro, no siendo de aquellos que anhelan ser mar-

tirizadores, fiel siempre a sus convicciones i a su partido, no deja-
ba de ganar en madurez, en nombradia i en importancia, a medi-
da que se le presentaban las oporfcunidades' de poner en ejercicio o
de someter a prneba, sus notables i variadas aptitudes.

Con la victoria definitiva del federalismo en 1861 i despues de
la mas sangrienta lucha a que los intereses eclesiasticos, por una
parte, i los sentimientos personales de dos de los mas consplcuos
caudillos, el senor don Cipriano C. de Mosquera i el senor don Ju-
lio Arboleda, por la otra, dieron una exacerbacion que no se sentia
en Colombia desde los tiempos de la guerra con los espanoles, el
senor Perez, ya como escritor, ya como profesor, continub justifi-
cando, prestijiando i haciendo estable el triunfo de una causa que
tenia servidores mas importantes i mas famosos, pero no mas lea-
]_es i convencidos que el.

De entre sus trabajos literarios i de entre sus faenas cle maes-

tro, lo fu6 a sacar en 1864, el senor don Manuel Murillo Toro,
electo Pesidente, para confiarle la Secretaria de lo Interior i
de Relaciones Esteriores que desempenp liasta 1.° de abril de
1866, en que aquel cedio el puesto a su sucesor, don Tomas C. de
Mosquera, elejido por los Estados.

Apesar de las notables cualidades del hombre i su innegable
prestijio de caudillo, el jeneral Mosquera, intentando trastornar el
orden legal, vio fallida su esperanza, suministrando, en su perso-
na, un ejemplo, i dando a su pais, una ocasion, de probar que el
gobierno personal i la politica de cuartel ban acabado i no pueden
renacer en los Estados Unidos de Colombia. Los sucesos a que
dieron lugar la tentativa del jeneral Mosquera i la represion inme-
diata de ella, por las autoridades i los ciudadanos de Bogota, no
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clejaron cle suministrar al senor P6rez oportunidades de exhibir
sus cualidades i sus opiniones de ciudadano liberal i .patriota, aun
cuando nosotros no podamos ni debamos seguirlo en todos sus ac-
tos i en todas sus situaciones.

Dos o tres anos despues, cuando el senor •Murillo Toro habla si-
do vuelto a elejir Presidente de los Estados Unidos de Colombia,
toc6 al senor Perez ir como Ministro Plenipotenoiario a Norte
America, en donde, si no tuvo brandes i trascendentales cuestiones
diplomaticas que tratar, hizo observaciones, estudios, apreciacio-
nes acerca de los mas importantes ramos del servicio publico i de
la actividad social de una Nation como esa; observaciones, estu-
dios i apreciaciones que 61 consigno en algunas notas oliciales que
ban visto laluz publica i ban traido testimonies uuevos de sus

aptitudes i de su voluntad para ccmprender i para realizar la pre-

paracion ila combination de los elementos necesarios al progreso
verdadero de su pais.

Era Ministro Pleuipotenciario todavia en Norte America, cuan-
do el voto de seis, de los nueve Estados de Colombia, fu6 a decirle
que su patria le imponia el bonroso cargo de yenir a continual' el
afianzamiento i el prestijio de sus liberales instituciones, contribu-
yendo a que se desarrollen i ensancben las condiciones numerosas

que ella tiene- para una prosperidad i una cultura que seran tanto
mas fecundas i duraderas cuanto mas en liarmonia estan con las

doctrinas de buen gobierno i con los caract6res del suelo i de la
raza de ese estenso i liermoso pais.

Hasta aqui el gobierno del senor P6rez ha correspondido a las
esperanzas que su election hizo concebir i que empezaron a afian-
zarse el 1. ° de abril con el nombramiento de su notable Ministe-

rio; i es de esperar que, en adelante, sepa todavia corresponder no
solo alas exijencias de los amigos — ya barto elevadas — sino tarn-
bien a sus propios antecedentes, a sus propias aptitudes que no son
ni de un bomb re vulgar ni de un politico adocenado.

Sin ofrecer la esfera de accion del Presidente.federal, campomui
vasto para desplegar dotes sobresalientes ni actividad umi constan-
te, ella ofreceraal senor Perez el snficiente para dejar probado un

patriotismo, una honradez, una ilustracion, un amor a la libertad
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i un respeto a la lei que 110 son solo una condicion de gobierno
sino que van siendo una cualidad de los Presidentes en los Estados
Unidos de Colombia.

Diciembre 1. ° de 1874.

M. A. Matta.



MISCELANEA.



 



EL SONETQ HABLADOR.

POETA.

Del hondo abismo de impalpable nada
Yoi a sacarte a luz, oh buen soneto!
Pero si sales malo, te prometo
Hacerte arder en ignea llamarada

SONETO.

Habla usted cual si fuera un Torqjifemada;
Mas no tengo miedo

POETA.

fA. mi con reto?
temes que, en faltdndome al respeto,

Te aptoxime a esa luz?

SONETO.

No temo nada. 1

POETA.

iSatisfacer prometes mi esperanza?
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SONETO.

\

No puedo prometer tal disparate;
Tan necio desatino no propalo;

POETA.

I entdnces, <;de do nace esa confianza?

SONETO.

De nn ciego amor propio, senor vate,
Que lo hara encontrar bueno lo que es malo.

POETA.

jlnsolente! jvoto va!
Qne si te agarro i te estrujo
I te aproximo a esa vela,
Quedas para siempre mndo!

SONETO.

Pero dntes de que a la lnz
Llegne, i me convierta en liumo,
Le dird cuatro verdades,
I cumplird con mi gusto.
(iCree usted que, porque es mi padre
I me escribid de su puno
I letra, me lie de callar
I he de sufrir sus insultos,
Tan asi no mas? No tal.

No soi de los que me chupo
El dedo. Yo se mui bien

Que alia en su cerebro rudo
Me concibid, i con trabajo
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Me parid, i despues de rauchos
Esfuerzos de la mollera,
Vine a ver la luz del rnundo,
Entre borrones i rayas
I con nno o dos pies truncos;
I a fuerza de remendarme,
Con ademan cruel i brusco,
Logr6 salir un soneto,
I no de los mas zurdos,
Pues conozco que, aunque sea
Mas malo que un estornudo
De Satan&s, he de ser
Lo mejor que hai en el mundo
Para usted <mo es verdad?
Yea si estare seguro
De que no sei'6 quemado

£OETA.

jBribon!

SONETO.

Pero ,;no me fundo?

POETA.

No s6 como estoi sufriendo
Tus atrevidos insultos,
Sin reducirte a pavezas

SONETO,

Pues no me asusta ese cuco,

Ni soi nino que se calla
Porque le meten un susto.
i Eso si que n6! Eepito
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Lo que le dije no ha mucho:
Usted no me quemara

POETA.

Pues de quemarte renuneio

SONETO.

<;No lo decia?

POETA.

Pero es

Para darte otro mas duro

Castigo

SONETO.

;Ya lo veremos!

POETA.

Yo te quitar^ ese orgullo

SONETO.

Soi su hijo, no estrafie usted

POETA.

Es verdad; pero ninguno
De mis versos ha salido
Tan fhtuo, tan hueco i nulo,
Tan atrevido cual tu
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SONETO.

Pues entdnces no son suyos,
0 es mentira que los hijos
Son de sus padres trasunto.

POETA.

[All! Yo hare parar tu charla
Metidndote en este oscuro

Cajon, de donde jamas
Has de salir

SONETO.

Yo lo dudo.

POETA.

jLo veras, bribon!

SONETO.

Veremos,
Sefior padre; mas le juro
Que, o yo soi un papanatas
0 antes de cinco minutos
Usted vuelve a releerme

;Si conozeo tanto el mundo!
Ya veremos si se atreve

A tenerme entre esos'sucios

Papeles, como si fuera
El soneto mas insulso

POETA.

Pues te castigard ent6nces,
Dandote a la prensa
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soneto.

Muclio

Se me dard!

poeta.

I entregandote
A log severos i duros

Arafiones de la critica

SONETO.

No temo yo esos rasgunos.
Pero <;no se lo decia
A su merced? <;Soi tan bruto
Yo, para que 110 comprenda
Que ese es un pretesto suyo
Para darme a luz ? jPapa!
Su liijo lo conoce mucbo,
Cual conoce aqui en la tierra
A otros poetas insulsos;
Que, apesar de producir
Solo versos sin asunto,
Eabian por hallar pretestos.
Con que lanzarlos al mundo!

Daniel Barkos Gbez.



LADY RAQUEL RUSSELL.

roR TILLOTSON.

(Traducido del ingles por Rebeca Bello.)

Cuan noble i bello es el estudio de la vida humana!
A1 recorrer esas pajinas que nos recuerdan las lucbas de nna

alma, sns esperanzas i angustias, sus alegrlas i snfrimientos, pal-
pitando con altas, con sublimes aspiraciones, nos hacemos mejo-
res, pnes en ese estudio encontramos una solemne ensenanza. A1
recordar la existencia de esos bombres superiores que han brilla-
do en el mundo, al seguirlos paso a paso en su carrera, al mez-
clar nuestros latidos con los suyos, por una simpatica ilusion fun-
dimos nuestra personalidad en la de ellos. No son ya sus vidas, son
las nuestras; con ellos sonreimos i lloramos, con ellos sentimos
la gloriosa altivez del vencedor o la desesperacion sombria del
yencido. Estamos unidos a los bombres i mujeres de los siglos
pasados, por una analojia de naturaleza i sentimientos; nuestra
historia fu6 en uu tiempo la de ellos. La historia de la vida, sus
pruebas, sus tentaciones, tiene para todo ser humano un interes
mui profundo. Despierta s^rias reflexiones; es algo mas que un
frio catalogo de hecbos i figuras, es un estudio que hace pensar.
Mucbas de esas huellas grabadas en la arena del tiempo, son una

esperanza, un aliento. Al seguirlas por esos senderos oscuros de la
duda, de los obstaculos, aprendemos a ser valientes. Ellos tambien,
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esos grandes del mundo, supieron lo que era sentirse cansado hasta
desear morir, pero permanecieron leales i sinceros para con Dios?
leales i sinceros para con los hombres i para consigo mismos, lu-
charon siempre i esas luclias lian sido coronadas a veces por los
triunfos mas bellos.

Si; es una provechosa leccion analizar la vida del grande i del
bueno; las pajinas de la liistoriaqoresentan frecuentes e interesan-
tisimos ejemplos. Pero nada liai mas conmovedor, nada que lie-
gue mas al alma, que la liistoria de una vida de paciente i pro-
fundo sufrimiento. All! cuanto mas amargo no es llorar al rnartir
que participar de su suerte! Presenciar la angustia de aquellos a

quienes amamos, conocer el peligro en que estan, saber la suerte
que les espera, i no poder hacer nada por ellos, temblar i esperar,
que prueba tan cruel no es ! i esta ha sido laprueba de una mujer!
I cuanto no aumentard el interes que ella inspira si a las mas
altas cualidades morales, reune esa intelijencia superior que hace
comjirender todo lo grande, todo lo bello de la existencia i esa
enerjia sublime que hace olvidarse de si misma para cumplir siem-
pre con su deber.

Lady Raquel "Wriothesley nacid el ano de 1636. Aun estaba en
esa edad en que todo es. risa i alegria cuando perdid a su madre,
pSrdida la mas dolorosa de la vida; el amante corazon cesd de la-
tir, esa mirada tan dulce que la protejia, fud estinguida por la
muerte, i la campana de los funerales resond en el oido de la huer-
fanita que sollozaba aunque sin comprender toda la amargura de
ese irltimo adios.

Algun tiempo despues, su padre contrajo matrimonio en segun-
das nupcias con Isabel, hija de Sir Francis Leigh. Los primeros
anos de la juventud de Lady Raquel, se deslizaron lejos del mun-
do, en el retiro i en el estudio. Su padre, el.aonde de Southamp-
ton, hombre ilustrado i creyente se dedicd con la mas esmerada
solicitud a desarrollar la intelijencia i el corazon-de su hija; pare-
ce que presentia en esa hermosa i dulce jdven, la noble mujer
que debia ser algun dia la admiration de su pais i el honor i orgu-
llo de su noble raza. I sin embargo, mas tarde, al recordar esa

£poca, Lady Raquel se juzga severamente. Vemos en un frag-
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mento de una carta escritapor ella a una arniga intima, estas
HiiSas: «cuando recuerdo csos ailos primeros de mi jbiventud, en el
viejo i querido castillo de TilcMeld, siento casi, un remordimien-
to; cuantas horas no perdi; a veces xm profundo desaliento por el
estudio se apoderaba de mi, mi imajinacion vagaba en nn mundo
de fantasias i ensuefios, i perdia asi en vanas quimeras, el tesoro
mas precioso que el cielo nos concede, el tiempo.»

Estos reprocbes nos parecen severos, pero caracteristicos; las
almas del temple de la de Lady llaquel tienen siempre delante de
si, un ideal sublime de perfection al cual aspiran i que sufren de
no alcanzar.

Diez i nueve afios contaba apenas la hermosa sdlitaria de Fit-
chfield, cuando fue pedida en matrimonio por Lord Yaugban, el.
hijo mayor del conde de Carberry.

'

En aquel tiempo la alianza entre las fkmilias nobles i poderosas
de Inglaterra'era decretada por el monarca o por los parientes; la
simpatia, la analojia de seutimientos no se consirltaba; la vanidad,
esa triste locura, era lo que decidia del porvenir. Ho nos sorpren-
deremos pues del silencio de Lady Ilaquel sobre aquella Apoca;
todo lo que se sabe acerca de esa union, es que durd algunos alios
solamente, quedando ella viu-da, joven, sin liijos, i lreredera de una

gran fortuna. Su padre llamo entonces a su hija a su lado; la au-
sencia de esa bija amada habia sido siempre para el anciano un
agudo sufrimiento; sentia la necesidad de verla, de bendecirla Antes
de morir. Lady Raquel se apresurd a cumplif el deseo de su padre;
consagrarse a cuidar, a amenizar los ultimds dias de su yida, que
dulce le parecia!

I Fitpbfield, el viejo castillo de sus primeros anos, cuAnto
atractivo no tenia para ella! el sol era tan bello alii! su cielo tan
azul! Fitchfield Labia presenciado sus primeros juegos, sus prime-
ras lAgrimas; el sepulcro de su madre estaba ahi. Eecuerdos todos
grabados profundamente en su alma.

Pero los tiernos cuidados de Lady Kaquel no pudieron prolon-
gar esa existencia que se apagaba; el anciano rnurid en sus brazos,
i ella se. encontrd sola cuando mas necesidad tenia de apoyo i de
afeccion. Amargas fueron sus lAgrimas, pero en esa amargura ha-

32
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bia esperanza, habia fd. Ella sabia que esos seres arnados que
110s preceden en la suprema partida, vanse antes que nosotros de
este mundo, nos velan i nos esperan; tenia la conviccion pro-
funda de que esa separacion no era eterna. Ella oia en su alma
la voz de Aquel que jamas ba habladd como babla el hombre, i al
escucbar esa voz se sentia penetrada de una sabiduria sublime.

Apesar de las instancias de sus numerosos i nobles parientes
para que abandonara suretiro, la bija de Lord Southampton pre-
firid pasar el duelo de su padre en el castillo de Fithfield. Aunque
siempre babia estado ldjos del mundo, el talento i noble car&cter
de Lady Eaquel eran demasiado conocidos para que no contara
entre lo mas selecto de la nobleza inglesa, distinguidos i entusias-
tas amigos que solicitaban el lionor de ser admitidos de vez en
cuando en las severas salas de Fitchfield. Es probable que el pri-
mer encuentro de Lady Eaquel con el que fue despues su esposo,
tuvieralugar enesas reuniones animadas por ella, po'r la graciai
encanto de su conversacion. Sabemos que al poco tiempo de haber-
se conocido, Lord Eussell i Lady Eaquel, unieron su vida i su al-
ma en un lazo tan estrecho, que ni aun la muerte tuvo poder de
desatar.

El hombre a cuyo destino Lady Eaquel acababa de ligar el su-

yo, era uno de aquellos cuya carrera, desde su principio basta su

tdrmino, constituyen una era en la bistoria de su pais. Hijo de
Lord G-uillermo Eussell, conde de Bedford i beredero de una de
las mas encumbradas i opulentas familias de la Gran Bretafia,
Lord Eussell se distinguid en la noble defensa de los derechos del
pueblo. Unia al mas verdadero sentimiento relijioso, la abne-
gacion mas completa a la causa de la libertad, i despues de
una valiente i noble perseverancia en la defensa de sus ideas, dio
su vida en el cadalso para atestiguar su adhesion a los antiguos
principios de la constitucion de su pais. Tal era el hombre al cual
Lady Eaquel acababa de conceder su mano i su corazon. Oompren-
deremos abora el profundo carino i veneracion de la mujer hacia
su esposo. Hai algunas cartas de Lady Eaquel i de Lord Eussell,
durante una corta separacion, motivada por su eleccion por el con-
dado de Bedford, eleccion que tuvo lugar en dos parlamentos suce-
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sivos, que reflejan de una manera mui bella el car&cter i los senti-
mientos de ambos. «

Hai algo que conmueve en ese amor del liogar, en esa ternu-
ra del hombre de estado i del patriota que abandona gustoso la
absorvente ajitacion del mundo i los borrascosos debates del parla-
mento, para ocuparse con tanto amor de su mujer i de sus hijos.
Dicboso, mui dicboso parecia el lote de Lady Raquel en este mun-
do; se veia amada i bonrada de todos i su vida se deslizaba en el
ejercicio de los jenerosos impulsos de su corazon, haciendo el bien,
derramando la alegria a su alrededor. Sin embargo, el dia de la tri-
bulacion se aproximaba. No es dificil, que exista talvez el amor,
la fd en la Providencia, cuando nos vemos colmados de sus favo-
res; las fuerzas del alma no se conocen sino cuando son probadas
por el dolor.

Los abusos, la opresion de siglos enteros se habian venido acu-
mulando. Los dias de los Tudor eran un periodo de transition; el
pais estabaen vlsperas de un gran trastorno, cuando los Estuar-
dos ascendieron al trono. Los disturbing bajo Carlos I no los re-
cordaremos aqui, ni esa guerra civil que estremecid la Inglaterra
hasta sus cimientos. El rnonarca perecid. La Bepfiblica fud decla-
rada. Cromwell muere i Carlos II es restaurarlo como rei de In-

glaterra. Entonces el descontento vuelve a estallar. Las inclinacio-
nes del rei lo arrastraban bacia el poder arbitrario, a la vida mue-

lie, al menosprecio de los derecbos del pueblo i hbcia la fe arraiga-
da del principio de lejitim.id.ad, principio que distinguio i perdid
a su raza. Vuelye pues a empezar con ardor los mismos ataques
sobre la constitucion del reino que llevaron a su padre al cadalso.
El pueblo temblaba por su vida i por su libertad. Siniestros presa-

jios que el pasado traia a la memoria llenaban de espanto el cora-
zon de todos. Los elementos de destruccion se encontraban en to-

das partes, el terrible incendio no necesitaba sino una centella pa-
ra estallar, para envolver en sus llamas a la nacion. entera. Pero la
bistoria del parlamento de esa dpoca conserva el recuerdo de algu-
nas medidas dignas de todo elojio. Leemos en un escritor contem-
pordueo estas palabras: "El parlamento que fud disuelto en mayo
de 1679 consagro una medida digna de la eterna^gratitud del pue
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bio ingles, el Acta del Habeas Corpus. Antes de esto, aunque se
reconocia como una maxima legal, que todo hombre acusado de al-
gun delito fuese llamado a juicio inmediatamente despues de su

aprebension; sin embargo las intrigas de partido, los caprichos del
poder arbitrario o el odio i rencor de bajos enemigos defaban mu-
cbas veces al acusado languideciendo anos enteros en una prision
sin permitirsele la oportunidad de defenderse, i hasta ignorando
aun el delito que babia motivado su arresto. El Acta del Habeas
Corpus facilitaba a todos, los medios de protejerse contra toda de-
tencion o reclusion arbitraria dando el poder de solicitar un man-
dato jurxdico dirijido al carcelero, orden&ndole presentarse ante la
corte para manifestar el motivo de su eucarcelamiento. Despues de
la Magna Carta, esta Acta, es el sosten mas poderoso de la liber-,
tad inglesa rodeando la libertad personal de una barrera que nada
puede violar sino la lei.

Este parlamento did libertad a la prensa inglesa. Antes de la
gran Revolution todo impresor culpable de alguna transgresion de
las leyes de reglamento, era castigado con un refinamiento de des-
potismo jamds conocido aun. Entdnces fud cuando Milton dirijid
al Gran Parlamento esa elocuente protesta contra toda restriction
de la libertad de la prensa, protesta tan bella que aunque fuese la
unica de sus producciones que bubiese llegado hasta nosotros,
ella sola seria suficiente para colocar a este grande hombre en el
primer rango de los escritores i filosofos de la Inglaterra. Ademas
del vigor i riqueza del estilo, se encuentran en ella, pensamientos
que pocos bombres de aquella dpoca eran capaces de comprender;
pensamientos vastos i profundos de libertad i buen gobierno, que
dormitaron en los empolvados estantes de nuestra libreria, duran-
te cien afxos o mas, despues que el anciano ciego que los concibio,
bubo bajado al sepulcro, i que solo han venido a adquirir vida i
accion hacia el fin del siglo pasado. Pero Milton no tenia poder pa-
ra bacer que el rnundo latiese a impulsos de las aspiraciones su-
blimes de su gran corazon. Su protesta era escrita para otra dpoca
que la suya; el Parlamento no la acepto.

En todas estas ajitaciones tan interesantes para su pais Lord
Russell tomaba una parte mui activa. Ho era de esos bombres de
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palabra brillante que deslumbran por sus discursos, sino de aquellos
que se hacen escuchar i respetar por su talento lleno de elevation
i rectitud, i que por la firmeza inalterable de sus principios son

capaces de dar su vida por sostenerlos. En la Restauracion habia
sido elejido miembro del Parlamento por Tavistock i despues por
Bedforshire. Durante doce anos 110 fu6 sino un miembro silencio-
so i observador; pero, esa muda vijilancia produjo su resultado,
desarrollo la ardiente enerj ia de su carhcter que solo descansb des-
pues en el cadalso.

Lady Russell, la esposa amante, velaba sobre la carrera ptibli-
ca de su marido con la mirada solicita del amor. Pero al mismo

tiempo que ella simpatizaba profundamente con sus justos i no-
bles principios i bonraba su adhesion a ellos, no podia sin embar-
go dejar de conocer el inminente peligro que lo rodeaba. Hai en
algunas de sus cartas ciertas advertencias, ciertas insinuaciones
llenas de cautela, que nos maniiiesta la perspicacia de su afeccion.
Vemos en una de ellas estas lineas. «LIa llegado a mis oidos que

pensais tomar parte en el asunto (sabeis lo que quiero decir.)Esto
me tiene alarmada, desearia ardientemente saber la verdad; la duda
esmil veces mas cruel. Pero si es cierto lo que he oido, permitidme,
amigo mio, suplicaros desistais de vuestra idea, tengo mis razones
para ello, estoi segura de que despues talvez os arrepentlais. Antes
de deciros adios, vuelvo a repetiros: sed prudente como la serpiente
e iiiofensivo como la paloma.»

Estas palabras nos dan a conocer los siniestros ,presentimientos
i terribles presajios que ajitaban el espiritu de Lady Russell, pe-
ro por mui exacto que fuese el juicio que ella se habia formado
sobre el estado de lapolitica i sentimientos de los partidos, jamas
habria sospechado sin embargo la sentencia inicua que esperaba
al noble esposo que ella tanto amaba. El horizonte de la polftica
se iba oscureciendo mas i mas. Se decia que el Lord Tesorero
Dambay habia vendido la Inglaterra a la Francia. Monmouth el
hijo de C&rlos, hacia oposicion al Duque York como pretendiente
a la corona; la popularidad de Monmouth reforzaba inmensamen-
te la oposicion. De un lado se sostenia que la relijion del estado
no podia estar segura bajo el dominio de un rei papista, del otro
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que el derecho de Jacobo a la corona derivaba de Dios mismo. Ca-
da condado, cada.ciudad, cadafamiba se ballaba entregada a la ma-

yor ajitacion. La hospitalidad, la cortesia entre vecinos se vio inte-
rrumpida. Los mas sagrados lazos de la amistad i de la sangre fueron
disueltos; hasta los colejios se dividieron en dos partidos llenos de
exalt acion i acritud, i el Duque York, i el conde de Shaftesbury
contaban en las clases de Westminster i Eton entusiastas partida-
rios. Los teatros se estremecian con el estruendo de las contiendas
de p; ' ido. El gobierno hizo pOner fuerza armada en Temple Bar i
al mvedor de Whitehall.

El parlamento se reunid otra vez en 1680. La Lei de Esclusion
fud de nuevo, propuesta i pasd inmedi atamente en la Camara de
los Comunes. Lord Eussell'fud quien la presento en la Cdmara de
los Pares atrayendo de esa manera sobre si to do el odio del par-
tido contrario, odio terrible, odio a muerte de parte del Duque de
York. El debate en la C&mara de los Pares fud ruidoso i largo.
Los Pares prorrumpian en vituperios, abandonaban sus asientos,
llevaban la mano a la espada como en los terribles dias del Largo
Parlamento. El rei estaba presente, senalo sus amigos i enemigos
i volvid a disolver el Parlamento. Convocdlo en seguida para reu-
nirse en Oxford. La sesion de Oxford, dice Macaualy, se asemejd mas
a una asamblea de la Polonia que a un j>arlamento ingles. Los
Whigs acudieron al lugar de la reunion, montados en sus caballos,.
rodeados de sus partidarios todos armados, quienes lanzaban sobre
la guardia real miradas provocadoras i llenas de oclio; un golpe
ocasionado por la ira hizo estallar la guerra civil. Se insistid
todavia sobre la Lei de Esclusion; pero el rei rehusd resuelta-
mente su aceptacion, declarando que se encontraba dispuesto a
conceder todo menos eso, i volvid a disolver el Parlamento.

La alarma de Lady Eaquel no dejaba de tener fundamento. Su
esposo era quien habia iniciado i activado la tentativa sobre la
Lei de Esclusion; se encontraba pues seriamente comprometido i
el gobierno tenia ojos penetrantes i no perdonaba jamas. En 1683
una conspiracion fud descubierta, llamada la conspiracion del Llano
por que uno de los conspiradores cuyo nombre era Eumbold, po-
seia una finca situada en el camino que conducia a Newmarket, a
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donde el rey tenia costumbre de asistir una vez en el alio a las carre-
ras lnpicas que se daban en ese lugar. Se resolvid espiar ahi alrei
i hacer fuego sobre 61 desde la cerca que rodeaba el llano para po-
der fugarse inmediatamente i escapar asi a toda detencion.

Lord Russell fud acusado de baber tornado en esta conspiracion
una parte mui activa. Pero esta acusacion carece de fundamento i
aun hai testimonios dignos de toda fb que prueban que Lord Ru-
ssell consu caracter leali benevolo ignoraba completamente latra-
ma de la cual se le hacia responsable Pero eso no importaba,
era una oportunidad para la venganza. La lei no era ya sino un
juguete ridiculo, los encargados de su cumplimiento no hacian
sino un ruidoso simulacro de humanidad; la justicia Labia aban-
donado a la nacion.

Lord Russell ponocio el inmenso peligro que lo rodeaba, pero su
presenciade animo no lo abandouo un instants Labria podidohuir;
la puerta ele su casa no estaba aun custodiada, pero el corazon del
.hdroe rechazaba este pensamiento, Luir le parecia la accion de un
cobarde. El no temia la presencia de ningun hombre. Sin embargo,
apesar de su inalterable propbsito de afrentar con valor su situa-
cion, de no retroceder ante ningun peligro, desed consultar a sus

amigos valibndose de su esposa para saber la opinion de ellos. La
valiente mujer no se desalentd; conocid el riesgo, veia la ola de la
desgracia pronta a estallar con horrible fragor en la ribera, sentia
que la salvacion era casi imposible, sin embargo, la esperanza no
abandonaba su alma, sabia que Lai una voz mas fuerte que todas
las tempestades, mas poderosa que las borrascosas olas del ocdano.

Los amigos de Lord Russell diferian entre ellos de opinion i eq
Lielo de la muerte debid apoderarse de la desgraciada que escucha-
La, al oir los diversos planes que proponian; pero en un punto to-
dos convenian, en que no debia Luir, la fuga en este caso seria re-
conocerse culpable. Permanecio pues eu su residencia de SoutLamp-
ton Lasta la llegada del rei a Ldndres; entdnces recibid la drden de
presentarse delante del consejo. En presencia del rei, Lord Russell
declar6 ser completamente inocente de la conspiracion que se le
atribuia sobre su persona. Pero j de qud valian sus protestas cuando
los que tenian el mando supremo Labian resuelto su muerte! Fud
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enviado como prisionero a la Torre. Desde el momento en que se
vi6 estrechamente custodiado en una prision, Lord Russell se eon-
siderd como un hombre sentenciado.

Apesar de la horrible angustia de su alma, Lady Raquel no se

dejd arrastrar hasta la inaction del desaliento; todo el tiempo tras-
currido desde el arresto hasta el juicio,5:fu6"empleado por elia en

preparatives para la defensa del prisionero, preparativos llenos de
talento i penetration a pesar de la inrpaciente ansiedad que la do-
minaba.

El juicio de Lord Russell tuvo lugar en Old-Baley, el 13 deju-
lio de 1683. Los procedimientos no podian ser mas desgraciados.
La lei i la justicia fueron ofrecidos como sacrificios en el altar de
la venganza.

Inmenso era el jentio que de todas partes acudia a preSenciar el
juicio de Lord Russell; grupos, unos tras otros iban de tal manera

ocupando la sala, que el consejo se vio en la necesidad de tomar
alguna medida qu,e: previniese la escesiva afiuencia de jente. Lady
Raquel estaba ahi tambien. Los grupos se dividieron respetuosa-
mente para dejarla pasar; todos los ojos estaban fijos en elia; un
estremecimiento de angustia se apodero de todos al contemplar la
palidez mortal de su noble fisonomia.

Habiendo el prisionero obtenido papel i pluma con los documentos
que 61 juzgara mas conveniente presentar, pregunto si no seriapo-
sible que se le permitiera el ausilio de alguna persona que pudiera
avivar sus recuerdos. Sele contestd que si, quealgunos de sus ami-
gos intimos podria ocupar ese lugar. «Mi esposa puede hacerlo»,
dijo Lord Russell, j Cuan bien conocia ese corazon nnklo al suyo, al
tener la conviction de que elia estarxa ahi, cerca de el en ese peno-
so i decisivo trance!

Profunda impresion produjo en todos ver a Lady Raquel levan-
tarse de sn asiento i tomar su lugar al lado del acusado. Jamas
la fuerza i la abnegation de su alma se manifesto como en ese mo-
mento; para no debilitar el valor del prisionero, para poder pre's-
tar algun auxilio a sus recuerdos, tuvo la fuerza de dominar la
agonia desesperante que sentia apoderarse de si misma i que so-
lo el temblor de su voz traicionaba.
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Tres testigos fueron examinados, ninguno de ellos probo nada
que pudiera justificar el cargo de alta traicion; pero en ese tiempo
de injusticia la pruebade tres testigos singulares fue juzgada como
un motivo suficiente para que se le condenara; la sentencia fatal fae
pronunciada.

Pero Lady Eaquel no se dejo abatir, todavia babia una esperan-
za; ir a arrojarse a los pies del rei, a suplicarle, a implorar con

lagrimas su piedad; pero todos sus esfuerzos fueron vanos, todo le
fud rebusado; solo al fin comprendio la verdad, conocid que la hora
terrible babia llegado.

Desde el installte en que Lady Eaquel se convencid que la espe-
ranza de la salvation era ya una locura, tomb una resolucion; la de
acompanar a su esposo en la prision; queria verlo, oir sus conse-
jos, queria alentarlo en la amargura de esos ultimos momentos.
Tambien deseaba vivamente imprimir en el alma de sus pequenos
bijos esaimajen amada; le parecia que hacitiidoles presenciar esas
dolorosas entrevistas i escucliar sus ultimas palabras, conservarian
un recuerdo mas sagrado, mas indeleble de su padre. Como espre-
sar la desgarradora agonia de esas ultimas entrevistas! Lady Ea-
quel, tremula de dolor se preguntaba como seria posible la vida para
ella sin el, sin ese amigo que la guiaba: por primera vez la valien-
te mujer se sintio desfallecer; pero la vista de esas pobres criaturas
que podian quedar buerfanas, le infundio valor, basta ver llegar el
momento de la ultima separation sin que la enerjia de su alma la
abandonara.

Despues que LordEussell se encontrd solo en su prision dijo: la
amargura de la muerte ya esta pasada. Se preparo para la hora so-
lemne; Burnet, el obispo, lo exbortaba; recibid con fervor el sauto
Sacramento, i se reconcentro en si mismo algunos instantes. Des-
puesvolvio a bablar de suesposa, de su noble alma, de la bendi-
cion que' ella babia sido en su vida, manifestaba el gran consuelo
que sentia al ver la magnanimidad de su espiritu que jamas le ha-
bia aconsejado sustraerse cobardemente a su suerte, sino que al con-
trario lo habia alentado siempre a someterse a ella con resignation.
Decia que en elporvenir de sus bijos pensaba con entera confianza,
pues les dejaba el amor de una madre semejante.

33



En seguida volvi.6 a ocuparse de si mismo, a reflexionar sobre su

propia sitacion, pensando en el pasaje de la muerte, en ese gran
dia en que el alma inmortal vuelve a su Greador. Comparaba la sor-

presa que debia esperimentar su alma en presencia de lo infinito a
la de un ciego, privado de la vista desde su nacimiento, i cuyos ojos
desprendidos de repente, del velo que los cubria, ven por primera
vez la luz, el cielo i esa admiracion cual no seria, 'si lo primero
que se presentase a su mirada fuese el sol en todo su esplendor!

No nos detendremos sobre los acontecimientos que siguieron
despues, sobre la inmensa multitud que se agrupaba al rededor de
Lincoln Fields para presenciar el ultimo momento de la vida del
h6roe. Yolvamos atras a dar una ultima mirada a la desconsolada

mujer.
Apesar de la fuerza de su espiritu Lady Eusell se sintid ago-

biada bajo el peso de su afliccion. Sus cartas, algun tiempo despues
del trajico suceso, manifiestan la lucba penosa de su alma para in-
dinar con resignacion su frente bajo los decretos de. la Providen-
cia. <(Yos que nos conociais intimamente, escribe a unq de sus ami-
gos, Sir Fitzwilliam, podeis comprender si Lai algo que tenga el
poder de enjugar mi llanto, no puedo, ni quiero ser consolada. To-
do me abruma, la vida es un peso para mi.»

Pero ese estado de impaciente dolor se calmd, volvid sus ojos a

Aquel que en la liora del sufrimiento dice: Yenid a mi vosotros
los abatidos i los que llorais, venid, yo endulzare vuestras lagri-
mas. Obedecid al dulce llamado, la fd al reanimarse en ella disipd
las tinieblas de su alma i el mundo no fue ya a sus oj os un sepul-
cro inmenso i sombrio. La educacion de sus liijos, el cuidado de
ellos fue lo que en adelante lleno todo su tiempo, todos sus pensa-
mientos. Sus tiernos desvelos encontraron la mas dulce recornpensa

para una madre; tuvo la felicidad de ver a sus liijos corresponder a
todas sus esperanzas.

Durante los alios que Lady Raquel pasd en el mundo despues
de la muerte de su esposo, se vio rodeada de las mas altas manifes-
taciones de afecto i veneracion. La adversidad no habia oscurecido

su caracter, al contrario, habia servido para de sarrollar de la ma-
nera mas bella la ternura i tolerancia de su naturaleza. Su elevado
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criterio era consultado por todos, un consejo de sus labios decidia
las cuestiones mas delicadas. El cielo le concedid muchos afios de

existencia, vio sus desvelos maternales bendecidos, el honor de su

esposo vindicado i sus principios triunfantes.
Se.adormecid por fin dulcemente en el Senor; el ruido, la ajita-

cion de la vida habia terminado para ella. Sus restos descansaron
al lado de sus padres i de su esposo en el antiguo i amado castillo
de sujuventud.



 



NOTICIA SOBRE EL CALENDARIO.

La medida del tiempo lia sido siempre una necesidad para el
hombre, aun en lainfancia de su civilizacion. Los diversos traba-
jos de la agricultjira, los viajes i muchas otras ocupaciones de la
vida civil exijen un conocimiento mas o m6nos exacto de la suce-
sion de las estaciones i de su duracion; i por eso los hombres ban
buscado desde la mas remota antigiiedad una unidad a propdsito
para medir el tiempo. Los movimientos de los cuerpos celestes, in-
dependientes de la voluntad bumana i que se ejecutan con una

perfecta regularidad, ban ofrecido desde luego el medio mas ade-
cuado para darse cuenta de la duracion i de su medida; i entre esos
movimientos debian llamar especialmente la atencion los del sol
i la luna, los dos astros que por sus dimensiones aparentes i por
su influjo sobre nuestro planeta, interesan mas vivamente al obiser-
vador. Efectivamente, el movimiento diurno del sol, del cual par-

ticipan todos los astros de labdveda celeste, i el movimiento anual
aparente de que esta dotado aquel luminar, ban dado orijen al dia
i al ano, que ban sido las dos unidades de tiempo mas universal-
mente usadas. Pero la revolucion de la luna durante la cual este

astro presenta sus diferentes faces ba ofrecido tambien un medio
seguro de medir el tiempo, i algunos pueblos la ban preferido al
movimiento anual del sol para apreciar la sucesion de los tiempos.

En la formacion de sus calendarios, esto es, en la distribucion del
tiempo que los hombres han ideado para sus usos, han tornado por
base el movimiento del sol o el de la luna, o lo que es lo mismo el
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afio solar o el ano lunar. El ano solar, o para liablar con ma-
yor propiedad, el ano trdpico, es el tiempo que emplea el sol en
describir la ecliptica, en un movimiento de occidente a oriente, des-
de que parte de un equinoccio, el de Aries, por ejemplo, hasta que
vuelve al mismo punto. Este tiempo es proximamente de 365 dias,
5 boras, 48 minufcos i 49 segundos.

Una lunacion o el espacio de tiempo que trascurre entre dos no-
vilunios consecutivos, es de 29 dias, 12 boras, 44 minutos i 2 se-

gundos; i el ano lunar, que comprende doce lunaciones, dura por

consiguiente 354 dias, 8 boras, 48 minutos i 24 segundos. De aquf
resulta que el ano lunar tiene prdximamente 11 dias m6nos que el
trdpico.

El calendario es por lo tanto solar o lunar, segun la clase de
ano que se adopta pax-a la medida i el arreglo del tiempo. La ma-
yor parte de las naciones civilizadas usan el calendario solar; pero
mucbos pueblos antiguos ban empleado el lunar i basta abora lo
emplean los turcos i los drabes. La palabra almanaque, que signi-
fica lo mismo que calendario, se deriva de la voz arabe man que

quiere decir luna, pues en el oriente de Europa es donde principal-
mente se ha usado el calendario lunar. ,

El ano civil, ya sea que se arregle segun el solar, ya segun el lu-
nar, debe componerse de un numero cabal de dias, i se conciben
facilmente los inconvenientes que traeria el aceptar una fraccion de
dia en la duracion del ano civil, que es una unidad de medida des-
tinada al uso de todos. La sencillez de esta unidad desapareceria si
en su valor se admitiese una fraccion, porque en tal caso un mismo
dia perteneceria a la vez a dos anos distintos; i el termino de cada
afio i el principio del siguiente no se verificarian siempre en la
misma bora de ese dia comun. Estos cambios en la bora en que
terminaria el ano deberian tomarse en cuenta cada ano a fin de se-

fialar la hora en que comenzaria el ano nuevo; pero estas dificul-
tades son tan manifiestas que nunca se ha pi'etendido formar un
calendario sin que el ano tenga un numero entero de dias.

Asi, el afio lunar se ha dividido en doce meses alternativamente
de 29 i 30 dias cada uno, lo que da una duracion de 354 dias para
el ano, el cual, como dijimos mas arriba, tiene 8 boras i48 minu-
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N' tos mas. Si esta diferencia se despreciara, se notaria bien pronto
que el ano civil no estaba de acuerdo con la marcha de la luna, i
seria entdnces necesario hacer nna intercalacion de nn numero de
dias conveniente para restablecer ese acuerdo. Las 8 boras i 48 mi-
nutos mencionados, acumulandose con el tiempo, forman al cabo
de 30. alios 264 lioras, u 11 dias, los cuales es indispensable inter-
calar en el periodo de 30 anos. Esta intercalacion puede bacerse de
diversos modos: los turcos, en su calendario lunar, tienen en cada
ciclo de 30 anos, 19 anos ordinarios de 354 dias cada nno i 11 de
355. Estos anos con nn dia intercalado se denominan embollsmicos,
i se ballan distribuidos en cierto orden en el periodo de los 30
anos.

Como el ano solar escede. en cerca de 11 dias al lunar es claro
que las fechas espresadas en este ultimo no caeran siempre en
las mismas 6pocas de las cuatro estaciones. Asi, por ejemplo, si
en una ocasion principiaran los dos anos solar i lunar en el mismo
dia 1.° de enero, sucederia que el ano lunar terminaria el 20 de di-
ciembre, es decir, 11 dias antes que el solar que concluye el 31
del mismo mes. Al ano siguiente, el principio del ano lunar ten-
dria lugar 11 dias antes del 20 de diciembre; i asi, en la sA'ie de
los tiempos, el primer dia del ano lunar iria recorriendo en 6rden
retr6grado los diversos dias del ano solar, i por consiguiente pa-
sando poco a poco de una estacion a otra. Por esta razon se ha da-
do a ese ano el nombre de vago.

En el ano civil de los atenienses se habia procurado evitar el
inconveniente del ano lunar que acabamos de senalar, haciendo
que 6ste marchase de acuerdo con las estaciones del ano solar.
Como lo hemos repetido ya, este ano tiene cerca de 11 dias mas

que el lunar, de manera que en el espacio de 8 anos se produce
una diferencia que alcanza proximamente a 87 dias, o sea a tres
meses de 29 dias cada uno. Con el proposito indicado de poner de
acuerdo los anos lunares con los solares, se dispuso que a tres de
los anos de cada periodo dea 8 se agregase un mes de 29 dias. Es-
tos tres anos embolismieos como los del calendario musulman, te-
nian un mes intercalar i se componian de 383 dias cada uno.

Indudablemente, el mejor calendario es aquel cuyo ano civil cum-
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pie con estas dos condiciones: l.a tener un numero cabal de dias;
i 2.a estar arregdado a la marcha de las estaciones. Ya se lia visto
que el afio lunar no cumple con esta ultima condition, i el calen-
dario luni-solar de la antigua Atenas no podia alcanzar una cor-

respondencia aproximada entre las estaciones i las fechas sin acep-
tar complicaciones graves en la distribution del tiempo. For esto
muchos pueblos, desde las 6pocas mas remotas, abandonando la
pretention de conciliar los movimientos de traslacion del sol i
de la luna, han tornado por base para la constitution de sus calen-
darios el ano trdpico, en cuyo periodo se suceden exacta i regular-
mente las estaciones. Pero el calendario solar no ha llegado al
estado de perfection en que se conoce i se usa hoi en casi todas las
naciones civilizadas: la ignorancia de los verdaderos movimientos
de los astros, el respeto por ciertas piticticas superticiosas o relijio-
sas, i no pocas veces los abusos de los encargados de arreglar la
distribution del tiempo, produjeron en el calendario errores mas o
m6nos considerables que se mantuvieron durante siglos. De aqui
las reformas o correcciones que de cuando en cuaiido fu6 necesario
hacer en 61 para restablecer la correspondencia que deben guardar
el aho civil i el tropico.

La historia de esas reformas en los calendarios de los diversos

pueblos seria una obra demasiado vasta que no debemos hacer
aqui; nos limitaremos solo a indicar como estaba arreglado el ano
civil entre los antiguos ejipcios i mejicanos, para ocuparnos en

seguida del calendario romano que se usa en casi todas las nacio-
nes de Europa i en toda la Am6rica, despues de haberse introdu-
cido en el las reformas que llevan los nombres de Julio C6sar i de
G-regorio XIII.

Los ejipcios habian adoptado para su ano civil la duration de
365 dias, los cuales se distribuyeron en 12 meses de 30 dias cada
uno; pero como esta composicion de los meses solo alcanzaba a
formar 360 dias, se agregaba al ano para completar su duration
total i despues del ultimo mes, un periodo de 5 dias epagomenos o
adicionales. El ano ejipcio erapues mui sencillo, mas adolecia del
defecto de ser vago\ porque la duration que se le habia atribuido
era menos que la del ano tropico en cerca de un cuarto de dia.
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Sucedia por lo tanto que acumuMndose esta fraccion formaba un
dia en cuatro anos, dos dias en ocbo anos, etc, i las fechas iban
cambiando de lugar en las estaciones en la misma proporcion; de
manera que una fecha cualquiera del ano recorria todas las estacio-
nes en cuatro veces 365 afios, esto es, en 1460 anos. Cada 1460
alios las fecbas del ano ejipcio volvian a caer en las mismas dpocas
de las estaciones. Ese intervalo de tiempo es conocido con el nom-
bre de periodo sociaco.

El ano de los antiguos rnejicanos era tambien un ano solar de
365 dias. Se le dividia en diez i ocbo meses iguales de 20 dias ca-
da uno; i para completar los 365 que comprendia el ano se agre-
gaban cinco dias complementarios como los epagomenos ejipcios.
Por lo demas, el calendario mejicano era bastante perfecto i com-

prendia otras muclias divisiones del tiempo; pero entre dstas no
se encontraba el periodo de siete dias a la semana, que era ademas
desconocido en todos los pueblos de America, aun cuando se usa-
ba en casi todos los del antiguo mundo.

El ano civil de los romanos ba sufrido numerosos cambios i ha

concluido por ser adoptado en el calendario de todos los pueblos
cristianos. Kb se tiene un conocimiento exacto del modo como es-

taba formado el ano en los primeros tiempos de Roma; pero bai
motivos para creer que era sumamente complicado e imperfecto.
Parece que el ano civil que se atribuye a R6mulo se componia de
doce meses, i que enero i febrero ocupaban el ultimo lugar. En
cuanto a los demas meses, setiembre; ocupaba el sdtimo, octubre el
octavo, etc, i los meses quinto i sesto se denominaban quintilis i
sextilis.

Numa modified el ano de Rdmulo: le did una duracion de 355
dias e hizo que enero fuera el primer mes del ano dejando a febre-
ro en el ultimo lugar. Dispuso ademas que cada dos anos se inter-
calase un mes de 22 o 23 dias, al cual se denomind Mercedonio,
derivado de Mercedona, diosa de los pagos i de los cambios. La
intercalacion se bacia en el mes de febrero entre el 23 i el 24, de
manera que en los anos en que debia efectuarse esta operacion no
se pasaba del 23 al 24 de febrero sino despues de 22 o 23 dias que
duraba el mercedonio. Segun este arreglo del calendario, la sdrie

34
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de los anos se componia de periodos de a cuatro i sus duraciones
eran 355, 377, 355 i 378 dias. En uno de estos periodos babia por

consiguiente 1465 dias, suma que escede en 4 a la que correspon-
de a cuatro anos solares de 365 dias i un cuarto. La intercalacion
del mercedonio era pues demasiado grande, i Nama dispuso que
en los dos ultimos periodos de cada 24 anos se diesen solo 371 i
372 dias a los anos que debian tener 377 i 378, con lo cual se qui-
taban 24 dias cada 24 anos, o lo que es lo mismo 4 dias en 4 alios,
que es el esceso antes indicado.

El ano civil arreglado por Numa era estraordinariamente com-

plicado i exijia una constante atencion ya para liacerle las varia-
das i frecuentes intercalaciones, ya para quitarle algunos dias se-

gun las prescripciones establecidas. La autoridad encargada de
ej.ecutar todos esos cambios no observo siempre con esactitud las
verdaderas reglas del calendario, unas veces por ignorancia i mu-
chas otras maliciosamente, para adelantar o retardar los venci-
mientos de los plaizos por medio de la intercalacion mercedonia.
De aqui bubo de resultar, andando el tiempo, el mas complete
desacuerdo entre las fecbas del ano civil i las estaciones, a tal
punto que en los ultimos anos de la republica romana se cele-
braban en pleno invierno las fiestas que correspondian al ve-
rano.

Para poner tbrmino a estos desordenes, Julio Cesar llevo a cabo
la reforma del calendario a que lia dado su nombre, el ano 709 de
la fundacion de Poma i 45 alios antes de la era cristiana. El pri-
mer paso dado en el camino de esta reforma fue el de determinar
la verdadera duracion del ano tropico, con respecto al cual debia
arreglarse el ano civil, i a este fin se consulto principalmente a

Sasijenes, astrbnomo de Alejandria, quienfijo la duracion de aquel
ano en 365 dias i 6 boras. Dispusose en consecuencia que el ano
civil constara de 365 dias cabales, i para evitar que este ano como
el de los ejipcios, fuese vago, a causa de las seis boras o un cuarto
de dia despreciado, se prescribio tambien que cada cuatro anos,

tiempo en que las seis boras formaban un dia, babria un ano de
366. De esta manera, en el calendario juliano la serie de los anos
se componia de periodos de 4 alios, tres comunes de 365 dias i
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uno de 366, que se denomind bisiesto por motivos que luego es-
plicaremos.

Corno acabamos de decir, Julio Cesar realizd su reforma el ano

45 antes de nuestra era; pero como en su plan entraba el propdsi-
to de restituir las fiestas publicas a las estaciones en que segun su
instituciou debian celebrarse, bubo de retavdar el principio del
primer alio de la reforma el tiempo conveniente para que se veri-
ficase la coiucidencia referida, i este tiempo se agrego entonces al
ano anterior en doS meses intercalares. Este ano singular tuvo
445 dias, i se le denomind ano de confusion.

El ano juliano, como el de Numa, quedo siempre dividido en doce
meses, cuyo drden i duracion son las mismas que basta abora se
conservan. El mes de febreroj que terminaba el ano de Numa ba-
bia pasado a ocupar el segundo lugar bajo los decenviros, i en esa
situacion quedo para • siempre. Conservaron tambien los nom-
bres de los meses, salvo los que en el antiguo calendario romano

ocupaban los lugares quinto i sesto, denominados quintilis i sextilisj
los cuales, bajo Julio Cesar i poco despues bajo Augusto, se 11a-
maron julio i agosto.

La division del ano en doce meses universalmente adoptada, trae
sin duda su orijen del ano lunar o sea de las doce revoluciones que
la luna ejecuta en la esfera celeste midntras el sol ejecuta una so-
la; pero como en realidad no bai esta relation sencilia de 1 a
12 entre una lunation i el ano solar, resulta que la division de ds-
te en doce meses no corresponde a un periodo astrondmico i es por
lo tanto arbitraria. Mayor aun es la arbitrariedad con que se ba
senalado el numero de dias de cada mes, i la irregularidad con que
estos numeros se han distribuido, pero la costumbre por tantos si-
glos observada a este respecto ba consagrado ese arreglo, i la uni-
ca tentativa hecba para reemplazarlo por otro mas rational (el ca-
lendario republicano frances) tuvo rnal dxito.

En el calendario romano no se contaban los dias del mes en el

drden numdrico que boi se sigue: babia en cada mes tres puntos fi-
jos, desde los cuales se contaban los dias retrogradando. Esos pun-
tos o dias fijos se denominaban calendas (de donde se deriva la pa-
labra calendario), nonas e idus. La calendas eran el dia primero



— 268 —

de cada mes; las nonas tenian lugar el 7 en los meses de mar-
zo, mayo, julio i octubre, i el cinco en los meses restantes; i los
idus, el 15 en los cuatro meses espresados, i el trece en los demas.
Los dias se contaban a partir desde esos tres que tenian nombres
especiales i en drden contrario al curso del mes: asi, el cinco de
marzo, mes en que las nonas caen el siete, se llamaba tertio no-

mas, por ocupar el tercer lugar antes de las nonas de marzo. Esta
manera de designar los dias es lo que ba dado orijen a la palabra
bisiesto con que se califica el ano de 366 dias en el calendario ju-
liano. Cada cuatro alios, en efecto, debia intercalarse un dia a fin
de que las estaciones cayeran siempre en las mismas fecbas, i se
babia determinado que la intercalacion se biciese en el mes de fe-
brero entre los dias 23 a 24. Este ultimo era el sesto de las calen-
das de marzo, i para no alterar los nombres de los dias se llamo
al intercalar bis sexto, de donde se ha formado la palabra bisiesto.

El arreglo establecido por Julio Cesar en el calendario babia
constituido el ano civil bajo condiciones mui racionales : tenia un
mimero cabal de dias i se mantenia de acuerdo con las estaciones

por medio de una intercalacion que se ejecutaba segun una regla
sencilla. Sin embargo, esta correspondence entre el ano civil i el
astronomico no era rigorosamente exacta, porque la duracion atri-
buida al ano juliano fu6 de 365 dias i 6 boras, mi6ntras que la
verdadera duracion del alio tropico solo alcanza a 365 dias 5 boras
48 minutos i 49 segundos; de manera que haciendo que cada cua-
tro ailos liubiese uno bisiesto se bacia una intercalacion demasiado

grande, cerca de 11 minutos mayor que la verdadera. Por insignifi-
cante que parezca esta diferencia, acumulandose durante muchos
anos habia de hacer sensible la perdida de la correspondence del
ano civil i del trdpico; i en efecto, en el trascurso de 133 anos

aquella fraccion formaba un dia i en el de cuatro siglos, tres dias.
El ano civil del calendario juliano era pues vago; pero como el
cambio de las fecbas en las estaciones se efectuaba de un modo tan

lento, pudo ese ano usarse sin inconveniente durante muchos si-
glo, basta que el papa Grregorio XIII hizo la correccion que lleva
su nombre en el ano 1582.

El concilio de Xicea del alio 325 de nuestra era dicto una regla



— 269 —

para senalar el clia de la celebracion de la pascua de resnrreccion.
Esta fiesta debia tener lugar el domingo que sigue inmediatamen-
te al plenilunio que viene despues del 20 de marzo, dia en que
se verificaba el equinoccio en dicbo ano. El concilio, cnando prescri-
bid esta regla, ignoraba que el defecto de la reforma juliana hacia
variar la fecha del equinoccio, i creyPndolafija refirio al 20 de mar-
zo el plenilunio pascual. Acontecid por lo tanto, conforme a lo que

espusimos mas arriba, que cada siglo i tercio la fecba del equinoc-
cio se adelantaba un dia, i que la pascua no se celebraba el dia que
el concilio de Nicea habia querido seiialar para esta festividad
cristiana. A la epoca de Gregorio XIII, el equinoccio caia el 10 de
marzo en vez del 20 i babia por consiguiente un error de diez dias.
Con el fin de correjir este error i de impedir que en adelante vol-
vieraa cometerse, cumpliendo ademas con la intencion del concilio,
aquel papa realizo la reforma del calendario que se ha denominado
gregoriano.

Ta hemps indicado el defecto del calendario juliano: consistia
en la intercalacion escesiva de un dia cada 133 arlos, o sea de
tres dias cada cuatro siglos. Para correjir el error de 10 dias que
se habia producido desde la hpoca del concilio de.Mcea hasta 1582,
Gregorio XIII ordeno que el 5 de octubre de este ano se llamase
15, con lo cual se suprimian los 10 dias que se habian intercalado
de mas; i para evitar que en lo sucesivo se cayera en el mismo
error, dispuso que en cada 400 anos hubiera solo 97 bisiestos en

lugar de 100 que habia en el calendario juliano. Esto era precisa-
mente suprimir la intercalacion escesiva de 3 dias en cuatro siglos
que se hacia en ese calendario. He -aqui como se arregld la supre-
sion de los 3 dias intercalates: en el calendario juliano todo aiio
divisible por 4 es bisiesto i en consecuencia cada ano que termina
siglo lo es: Gregorio establecid que de los anos que terminan siglo
solo fueran bisiestos aquellos cuyas centenas fuesen divisibles por

4, lo que equivalia a hacer la supresion de los 3 dias. Asi, el ano

1600, primer termino de siglo despues de la reforma gregoriana,
fu6 bisiesto porque las centenas 16 son divisibles por 4; los anos
1700 i 1800 no lo fueron, porque ni 17 ni 18 son divisibles por 4;
1900, tampoco sera bisiesto, pero si lo sera el ano 2000.
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La reforma gregoriana fu6 adoptada inmediatamente en Italia,
Espafia i Portugal, i en Francia se planted en el mismo ano 1582
pasando del 10 al 20 de diciembre. En los paises catdlicos de
Alemania se aceptd la reforma el ano 1584, i en los protestantes
del 19 de febrero al 1.° de marzo de 1600. Siguieronles luego
otros paises protestantes, como Suecia, Dinamarca i Suiza; i la
Jnglaterra la adoptd tambien pasando del 3 al 14 de setiembre de
1752, pues a esta dpoca habia ya 11 dias de diferencia entre las
fechas de los calendarios juliano i gregoriano, o como se dice co-
mnnmente entre el estilo antiguo i el nuevo estilo. Los rusos i los
griegos no ban adoptado basta abora la reforma gregoriana, i sns
fechas difieren de las nnestras en doce dias. Asi, el 18 de setiem-
bre en el estilo antiguo es el mismo dia que nosotros llamamos
30 de setiembre. Para evitar las equivocaciones que podria oriji-
nar el olvido de esta diferencia de fecbas, se acostumbra escribir
las dos de esta manera: if de setiembre. Esto significa que el 18
de setiembre en estilo antiguo equivale al 30 en el nuevo.

El calendario gregoriano esta pues mui jeneralmente adoptado;
i sus diferencias con el juliano son solo las que dejamos apuntadas,
porque en cuanto a la division del ano en meses, al orden en que
£stos estan distribuidos i a la duracion de cada uno de ellos, la
correccion de G-regorio XIII no introdujo innovacion alguna. De-
bemos agregar que esta correccion no es perfectamente exacta: la
duracion que se tomo para el ano tropico es mayor que la verda-
dera en cerca de 27 segundos; pero esta diferencia es tan pequena

que se necesitan 40 siglos para que se note el cambio de un dia en
la fecha del equinoccio, de manera que no convenia alterar el 6r-
den sencillo de las intercalaciones establecido en la reforma por
conseguir una exactitud cuya utilidad practica era nula, a lo m6-
nos en 4,000 alios.

La division del ano en periodos de siete dias denominados se-
manas es conocida desde 6poCas mui remotas; pero es indudable
que no todos los pueblos de la antiguedad la usaron. La semana
fue division del tiempo que no emplearon los persas, los griegos
ni los romanos, i ya bemos dicho otra vez que en ningun pueblo
de America se encontro usado ese perfodo a la epoca del descu-



brimiento; pero parece que los chinos, los ejipcios i los judios la
empleaban en sus respectivos calendarios. Sea de esto lo que fue-
re, la semana se introdujo en Grecia hacia el siglo III de la era

cristiana, i su uso se estendid al fin ha§ta el occidente de Europa.
La semana es una subdivision caprichosa del alio que no estd,

marcada por ningun periodo astronomico i que ni siquiera guarda
con el afio una proportion sencilla, pues el ano comun se compo-
ne de 52 semanas i un dia i el bisiesto tiene todavia un dia mas.

El orljen de la semana no es perfectamente conocido. Es innega-
ble sin embargo que dl se refiere a los primitivos conocimientos
astronomicos de la antigiiedad i a la costumbre relijiosa de consa-

grar cada bora del dia a la divinidad que se suponia presidir a
cada planeta. Como se sabe, los antiguos conocian siete planetas,
entre los cuales colocaban al sol i a la luna, pero no a la tierra; i
de los nombres de esos siete astros se derivan los de los dias de la
semana. En los idiomas modernos se conservan aun las huellas
de esa derivation. Asi, en nuestra lengua los dias de la semana se
denominan lunes (dia de la luna), mdrtes (dia de Marte), mierco-
les (dia de Mercurio), jueves (dia de Jupiter), viernes (dia de Ve-
nus), sdbado (dia de Saturno) i domingo (de Dominus, senor, para
indicar el sol). En ingles se conserva fielmente la corresponded
cia en este ultimo nombre, pues domingo se dice Sunday (dia
del sol).

El dia primero del ano no ba sido siempre el 1.° de enero; el
uso ba sido vario a este respecto en los pueblos modernos. El 25
de diciembre, dia de pascua de Navidad, el 1.° de enero, el 25
de marzo i aun el dia de pascua de resurrection, apesar de no ser
fijo, han sido el primer dia del ano. Al fin todos ban convenido en
tomar el 1.° de enero, no sin cierta oposicion de la iglesia que se
resistia a hacer principiar el ano en un mes cuyo nombre era el de
una divinidad pagana, Jano.

Para senalar las fechas de los acontecimientos, es necesario
adoptar un punto de partida o sea desde el cual se cuentan los
anos hacia adelante i Mcia atras. Las eras de que se han servido
los diferenteS pueblos son numerosas, i es un problema complicado
i mucbas veces oscuro de cronolojia el de poner de acuerdo las eras
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a fin de precisar bien la fecha de un suceso. Los pueblos cristia-
nos han adoptado por era el nacimiento de Jesucristo, epoca incier-
ta que se supone haber tenido lugar en 25 de diciembre del ano
753 de la fuudacion de Roma, de modo que el primer ano de la era
cristiana fue el 754 de Roma. Esta era uo se adopto desde el naci-
miento de Cristo: fu6 propuesta por primera vez a priucipios del
siglo YI i en seguida aceptada por los pueblos cristianos.

En su reforma del calendario, Grregorio XIII se ocupo mui prin-
cipalmente de lo que se llama el calendario eclesiastico, esto es, de
la distribucion de las fiestas relijiosas de los cristianos en el ano
civil i sobre todo de las fiestas mobibles, las cuales estan subordi-
nadas al dia en que, segun la disposicion del concilio de Nicea, se
celebra la pascua de resurreccion. Mas arriba hemos dado a cono-
cer esa disposicion a la cual se ajusto Grregorio XIII para bacer el
arreglo de las fiestas mobibles. No nos proponemos esplicar aqui
las reglas para determinar el aureo numero, la epacta, la letra
dominical i los demas elementos que constituyen el computo ecle-
siastico: bastenos espresar que esas reglas adoptadas por la iglesia
para senalar la pascua con relaeion al equinoccio de marzo i al pie-
nilunio que le sigue iumediatamente, lian preteudido poner de
acuerdo, sin conseguirlo, los movimientos del sol i cle la luna, de
donde ha resultado que a pesar de todo suele celebrarse la pascua
en dias diferentes de los que aquel concilio estableciera. Sin duda
babria sido mas acertado que la iglesia, dejando a un lado los mo-
vimientos del sol i de la luna, cuyas leyes no conocia bien, bubiera
fijado un dia preciso para la celebracion de la pascua, pues de esta
manera se babrian evitado los calculos inutiles del computo ecle-
siastico sin que de ello se bubiera seguido incouveniente de ningun
j^nero.

Diego Bareos Aeana.
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SOB RE NUESTRA LITER ATURA HISTORICA.

(iNFLUENCIA DE BELLO.)

''El vuelo que en tan pocos alios han tornado los estudios histo-
ricos hace esperar que llegaremos en esta lmea a tin grado de
adelantamiento que satisfaga a los lnas descontentadizos", decia
el ilustre Bello en una de aquellas memorias (I) en que refundia
con la march a de la Universidad, que presidia, la mencion de todos
los progresos Intele'ctuales i morales del pais. I el fenomeno que
anotaba el ilustre sabio ha continuado en su desarrollo liasta nues-

tros dias, en talmanera que muclios anosmas tarde pudo el mismo
llamar la ateneion a la circunstancia de ser este ramo de nuestra

literatura el unico definido i que tenia vida.
En efecto, casi todas las gdorias literarias del pais se deben a la

historia, i su estudio ha dado titulos a casi todos nuestros hombres
de letras que han sobresalido, al respeto i admiracion de sus
conciudadauos.

Los hechos que constituyen la historia nacional han sido estu-
diados con tal cuidado i circunspeccion que no hai al presente
discusion acerca de la manera como se desarrollaron, i apenas se
advierte tal o cual punto oscuro que debe su oscuridad no al desco-

(]) Memoria leida por el Rector de la Uairersidad de Chile en el aniversavio
ssolemne de 29 deoctubre de 1848.
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nocimiento de los becbos mismos, sino a la insignificancia que
.tuvieron para los contemporaneos.

Las jeneraciones pasaclas ban vivido siempre en presencia de la
bistoria, ipor mi procedimiento iuconsciente talvez, ban trasmitido
a las present.es tanta copia de documentos i papeles piilllcos i pri-
vados, que el bistoriador lia podido deducirde su confrontation, la
vevdad.

Pero, a pesar de todo, la obra no se liabria realizado sino se
bnbiera puesto tan esquisito cuidado en estiinularla i dirijirla
en su desenvolviniiento por los que tenian a su cargo la direecion
del gobierno i de las letras en el pais.

Los acontecimientos que forman la vida primitiva de nuestra
nacionalidad 110 otrecen aquel estimulo que puede arrastrar a los
pensadores al estudio de la vida de una nation.

La conquistano presenta caracter particular que inspire interes
por su conocimiento. No tenian las poblationes indijenas que babi-
taban estos valles vida social capaz de dar pabulo al estudio de sus
costumbres i tradiciones. Apenas si los mas triviales i rudimenta-
rios elementos de civilization babian echado raices entre aquellas
poblaciones nomades.

El eterno batallar no ofrece en su conjunto lection de provecbo
para las presentes jeneraciones, i, aunque la poesia ba encontrado en
bechos tales, fuente abundante de trabajo, talvez no tieneu para la
historia otro merito (pie ese de liaber inspirado a grandes poetas.

El anror a la independencia que tan realzado fue en las guerras
de araucanos contra espafioles, 110 es por si mismo asunto digno
de especial estudio. Aunque entre nosotros se liaya dado tal al-
cance a aquellas guerras que ban llegado a ser un simbolo, 110

prueba eso, sin embargo, que la aspiration a la independencia fue-
ra un patrimonio esclusivo del araucano.

A quel la aspiration es primitiva, i asi como nuestras tribus, lu-
charon por su propiedad i por sir casa todas las de-la America, con
mayor 0 menor constancia, siendo notables sin duda la constancia
i fortuna de las nuestras.

Pero, si la bistoria como ciencia es fuente de ensenanza, es
tambien como arte, la esposicion de los liecbos cualquiera que sea
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su importancia, i asi la conquista de Chile ha tenido sus liistoria-
dores nacionales, que han de.scifrado los hechos i compajinados los
documentos, dando unidad i orden a la memoria de todos aquellos
aeontecimientos temficos que son perenne testimonio del esfuerzo
personal de los hombres que los reaiizaron, iejemplo de lo que po-
dia inspirar a sus hechores la edad de fierro en que nacieron.

El valor de que dieron muestra aquellos hombres, digno de ser

eantado, ha ofuscado sin duda a algunos escritores hasta llevar-
los a tributar a los que 110 lo merecieron una admiracion escesiva,
i darles a los ojos de la posteridad los honores de la grandeza
que talvez no alcanzaron. Por eso nuestra liistoria nacional se re-
siente en este punto de cierta exajeracion i de cierta tendencia a
la apoteosis.

La sucesion de todos esos a'contecimientos tiene un interes
esclusivamente local. Los pobladores indijenas en nuestro suelo
no ofrecian cosa digna de llamar la atencion de los investigadores.
Sus conoeimientos e ideas sobre los fendmenos n aturates i sus re-

laciones, eran tan reducidos, que no habia llegado a formarse entre
ellos doctrina alguna digna de nota. Su idioma mismo comple-
tamente elemental, 110 inspira interes.

Asi los historiadores chilenos no han contado con el auxilio
de los estudios i observaciones de los s&bios de otras naciones, como
ha sucedido con la historia peruana i mejicana.

Sus trabajos estan basados en las relaciones que conservaron al-
gunos hombres estudiosos de la colonia, quienes daban como dis-
traccion a sus ocios forzados, i como ocupacion a una imajinacion
poderosa, la relacion de los hechos que habian presenciado o de
que habian oido hablar.

Los antecedentes de.este jenero son a veces discordantes, ilaver-
dad se ha acrisolado mediante el estudio de algunos documentos
orijinales, aunque escasos, i mas que todo por el criterio del escritor,
cualidad de que tienen dadas mui apreciables muestras nnestros
historiadores.

Despues de la con quista, nuestra historia se desarrolla sin aeon-
tecimientos que la hagan interesante. La vida colonial es tan igual
en todas las secciones de la America espanola, que la relacion de los



hechos de una, con los cambios de nombres i lugares, pnede servir
para todas ellas.

Asi, es ya una idea c-omun que la historia de las eolonias se de-
senvuelve entre capitulos de conventos i riilas de lam ilia, entre-
tejidos con tal o cual escandalo; sin embargo, debajo de todos esos

harapos hai hechos. trasccnclentales que estudiar que son el jermen
de toda nuestra vida de pueblo independiente.

La falta de atractivo de las esterioridades ha sido cau.-a de que

aquella sea la epoca que ha dado materia a rnenor estudio en los
detalles.

Hasta lioi, fuera de los trabajos de don Claudio Cray, de los com-

pendios que corren en manos de los niuos, i de uno que otr'o ensa-
vo de los escritores de la colonia, no hai una historia completa de
aquella epoca, a pesar de que los estudios jeneralcs sobre las ten-
dencias del sistcma colonial espanol hayan sido tan frecuentes, i
algunos tan notables.

Cierto cs que, como lo dej'amos diclio, no ofrece la nuestra mayor
interes que la historia de los otros paises sud-americanos, pero la
influencia particular de la division de las razas, de las cualidades
de la aborijene de estas montanas en la formacion de nuestra na-
cionalidad, es mui digna de observacion i estudio.

La contiuuacion de la guerra durante la colonia ha influido en
la formacion del caracter de nuestras poblaciones, modificando mui
particularmente las que estan al sur del territorio, las cuales dan
hasta hoi muestras de una enerjia sobresaliente en el conjunto de
la fisomia nacional, i conservan en cierta pureza la raza i aun el
idioma de los conquistadores, como prevalece en todo el pais el fa-
natismo, sintoma capital dela colonizacion espanola, creado por la
terjiversacion de la fe, i la tendencia de los que la dirijen a hacer
del creyente un ser sin conviccion sobre sus deberes humanos, una
mera maquina de obediencia, a cambio de asegurar en el porvenir
la felicidad eterna.

En este punto de vista que es el de la filiacion de nuestras
ideas apenas se ban ecliado los cimientos de la historia nacio-
rial.

La ej oca brillante de nuestra historia, la que apasiona a todos



los escritores i ha dado mfgeria para mayores trabajos, es la de
la independence, Con eilla comienza el esplritu nacional i con
este el entusiasmo patrio.

Una batalla ganada, una derrota, son siempro un triunfo
para el patriotismo chileno.

Nuestros guorreros son nuestros hermanos que luehau por noso-
tros mismos.

Asi cada afio, cada dia de los que corrieron entonces es objeto
de esquisitas inqiiisiciones. Todos los hombres que en su curso fi.gu-
raron, todos los liechos que se sucedieron, son dignos del recuerdo
que de ellos se haga.

Ha llegado a ser un titulo de gloria liaber prasenciado aquellos
acontecimientos.

Los escritores nacionales abrigan el mas lejitimo entusiasmo
por la epoca que nos ocupa, i su entusiasmo ha dado los mas
brillantes frutos de nuestra literatnrahistdrica.

Como lo dijimos al prmcipio, lainflueneia de don Andres Bello
fue efectiva en aquellos progresos.

Fundada en 18421a Universidad de Chile, con 1111 proposito ver-
daderamente patriotico, bajo bases bien concebidas, atendida la
epoca, la lei reunio en una sola (breceion i en un solo haz, la ense-
uanza i el cultivo de las letras.

Los concursos anuales daban ocasion para que la Facultad de
Filosofia i Humanidades, a la que mas especialmente correspondia
esta materia, fomentara el cstudio de la historia, con tal exito que
las memorias entonces presentadas, con los discursos de las se-
siones solenmes de la Universidad, forman casi principalmente
nuestra biblioteca liistorica.

Bello en la primera epoca, fue el alma en la direccion de aquellos
ensayos.

Amonestabai aconsejaba, procuraba inspirar en la forma de los
trabajos las ideas i el fondo del escrito.

No creia qrte el escritor chileno debiera dedicarse a buscar el es-

piritu 0 la filosofia de los acontecimientos, sosteniendo que debia
limitarse a su simple esposicion.

Aquella doctrinadel maestro era de una trascendencia asombro-



sa. Ensehando la forma que debia emplearse limitaba la accion
del pensador.

En la epoca en que enunciaba tales principios ierminaba en el
pais esa revolution en las ideas que hemos visto desenvolverse i
crecer liasta hacerse en nuestros dias el credo de la nation, i Bello,
liinitando los horizontes de la historia, reducia la influencia que

podia ejercer su ensenanza en provecho de las nuevas teoriasj
i anulaba el apoyo que daban sus lecciones a los que sella-
laban nuevas miras para la aspiracion politica i economica del
pais.

Por eso es de notar que su idea tuvo ardientes sostenedores
eiltre los mas conspicuos adalides del partido conservador. Asi
don Miguel de la Barra cuya memoria ha sido relegada aun
olvido indigno de sus servicios, i don Antonio Garcia Reyes, cu-

ya memoria ha sido por fortuna tan dignamente realzada, decian
que hubieran celebrado encontrar, en la <iRecdnquista espaholm de
los hermanos Amunategui, «una relacion mas basera., abundante de
pormenores i sazonada con aquellos incidentes familiafes que sir-
ven tanto para ilustrar la mente del historiador futuro, i que al-
gunas veces caracterizan los personajes i las epocas,» i esto, cuari-
do los senores Amunategui creian ((conformarse eh la composition
de esa memoria con las ideas sobre el modo de escribir la historia

national, emitidas por el senor Rector, i algunos otros miembros
de la Universidad.))

Cierto es que el ilustre maestro no queria reducir el papel del
escritor al de mero cronista, pero sus adeptos llegaban a creer un
defecto que una memoria «estuviera escrita como podria estarlo la
historia misma.»

No creemos nosotros que el arte de escribir la historia este su-

jeto a reglas tan estrictas que el literato haya de seguirlas en con-
sideracion a la epoca en que escribe, i a lasociedad en que vive, sin
atender a las cualidades de su espiritu.

La libertad de proceder en esta materia debe ser absoluta. Si el
escritor es un pensador profundo ^por que habria de escusarse de
inquirir i esponer la razon de los bechos, sus relaciones i his doc-
trinas que de ellos se deduzcan? Si es un erudito jpor que habria



de abandonar la esposicipn natural de los heclios en su orden, i la
relacion iidedigna de ellos?

Sin embargo, como lo bemos diclio, don Andres Bello, arbitro
de la direction de las letras en Chile, creia (pie la obra del histo-
riador debiera reducirse a ser la obra del erudito.

((Primero es poner en claro los heclios, decia, luego sondear su

espiritu, manifestar su encadenamiento, reducirlos a vastas i com-

prensivas jeneralizaciones. Las leyes morales no pueden rastrearse
sino como las leyes de la naturaleza fisica, deletreando per decirlo
asi, los fenomenos, las manifestaciones individuales. Aquellas sin
duda, nos haran despues comprender rnejor las individualiclades;
pero solo por medio de estas podemos remontarnos a la sintesis que
las compendia i formula.))

Cierto es que las ideas del maestro teuian im proposito alta-
ruente patriotico. Cuando daba aquellos consejos vivia todavia una

gran parte de los hombres que habian llevado a cabo la indepen-
dencia, habia colecciones dispersas, tradiciones fidedignas que era
necesario apresurarse a con signal' «antes que acabaran de oscure-
cerse i olvidarse.))

Bajo tales principios e inspirandose en tales ideas se echaron las
bases de nuestra literatura historica.

En aquel tiempo se suscito discusion acerca de la exactitud de
esos principios.

El seuor Bello, quien desde las columnas de FA Araueano ejercia
su apostolado literario con mayor carino i entusiasmo que el q>olf-
tico, que le estaba confiado, dedicaba con frecuencia largos estudics
alacritica de algunasde las obras que daban a luz los principales
escritores europeos i a las de casi todos, o de todos los escritores
nacionales.

Con motivo de las ((Investigaciones sobre la iniluencia social de
la Conquista)), que fue la primera memoria uuiversitaria, comenzo
el sehor Bello a hacer sentir su modo de pensar sobre la materia, i
a influir seriamente en sumarclia. «Ni es solo niti 1 la historia, decia,
por las grandes i comprensivas lecciones de susresultados sinteticos.
Las especialidades, las epocas, los lugares, los individups, tienen
atractivos peculiares, i encierran tambien provechosas lecciones.
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Si el que resume lavida entera de un pueblo es como el astronomo
que traza las leyes seculares a que se sujetau en sus movimientos las
grandes masas, el que nos da lavidade una ciudad, de un horn-
bre, es como el lisiolojista o el lisico, que en un cuerpo dado nos
liace ver elmecanismo de las ajencias materiales que determinan
sus formas i movimientos, i le estampan la fisonomia, las actitu-
des que lo distinguen. No puede juzgarse una vasta epopeya sin
ver la colocacion, la correspondeucia de todas sus partes.))

A pesar del prestijio del maestro el autor de aquella memoria,
que frecuentaba el trato del seilor Bello, i que en privado discutia
i refutaba sus opiniones, se atrevio a publicar otro libro bajo el titu-
lo de ccBosquejo historico de la constitucion del gobierno de Clii-
le» con lamira.de manifestar practicamente la manera de estudiar
lahistoria nacional.

El proposito de aquel trabajo era provocar un serio debate sobre
la manera de estudiar i escribir la Listeria, i lo provoco en efccto.
Entre el eminente sabio i su autor don Jose V. Lastarria, existian,
junto con las mas cariuosas relaciones de maestro i discipulo, 110-
tables diverjencias que eran liijas de la escuela distinta a que per-
teneeian.

Dedicado este ultimo desde temprano a la ensefmnza bajo la di-
reccion de-Bello, sostenia que en elestudio de los fenomenos de la
humanidad, era necesario estudiar (ilosbficamente el conjunto his-
torico, procediendo de lo jeneral a lo particular, de lo complejo a
lo elemental, al revez del maestro, quien con un espiritu erninen-
temente analitico, queria, como lo espresaba en el acapite que de-
jamos copiado, que en el estudio de las cicncias sociales se proce-
diera como en las naturales, de lo particular a lo jeneral.

Aquella diverjencia que separaba al maestro i al discipulo, que
tenia cabida en casi todos los ramos del saber que cultivaban, no
era la diverjencia de las escuelas de la vieja retorica que inventd
la Listeria ad narrandum i ad, probandum.

La escuela lilosoiica en la historia no es la escuela epie pudi6ra-:
mos llainar forense, que busca en los hechos prueba para asevera-
ciones 0 propbsitos preconcebidos. No tiene por fin justificar con-

cepciones mas 0 menos justas del autor, buscando puntos de apoyo
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en hechos mas o menos apropiados. La liistoria lilosdiica busca la
filosofia de los hechos mismos, deducida de su ldjica; quiere la his-
toria del espfritu i las tendencias de la humauidad, o de un pue-
bio, deducida de la sucesion de los acontecimientos; busca la
jeneracion de la lei natural que rije los destinos de cada nacion, en
su vida misma.

Bello mantuvo en aquel debate su doctrina, i la prensa toda
tercio en el. Don Jacinto Chacon que sostenia la obra de Lasta-
ma, defendio con honor la banderai la escuelafilosofica que fue sin
embargo vencida por el prestijio de su contradictor, i mas que toclo
por la fuerza de las circunstancias.

En aquellos momentos no se habia escrito todavia la liistoria de
los hechos, de la vida diariade Chile, i esa tarea demandaba talvez
preferencia.

Fue entonces cuando el maestro desarrollo toda su doctrina

que sus adeptos no dejaron de aplicar en cada ocasion en los in-
formes i discusiones uuiversitarias.

Pero sea lo que quiera de aquellos debates prolongados por
alguli tiempo, i que son una preciosa muestra del amor al tra-
bajo que desplegaba la jeneracion que entonces se levantaba i
abria los cimientos de la literatura nacional, los jovenes escritores
que se dedicaban al estudio de la liistoria buscaron la inspiracion
en los principios desarrollados por Bello, en ventaja del exacto
conocimiento de los hechos.

En este camino, como lo dijimos antes, selian realizado grandes
progresos. Hoi es conocida hasta en sus menores detalles la vida
de nuestra sociedad, de tal manera que ya nuestros escritores dis-
traen sus ocios rastieando episodios i hasta pequeuos incidentes
que pudieramos llamar domSsticos.

Ho solo la liistoria del pais ha sido materia de serias inquisi-
ciones. Lo ha sido tambien la de sus principales ciudades, daiulo-
se a luz con este motivo amenos estudios que interesan, mas que

por la grandeza del asunto, por el conocimiento que dan de tantos
episodios antiguos como formal) la vida de nuestros pueblos i la
leyenda de nuestra niilez, que son el conjunto de la tradicion
casera que pasa de padres a hijos.

36



A la fecha en que tenian lugar las discusiones que dejamos enun-
ciadas sobre lamanera de escribir la liistoria, comenzaba a ponerse
eu planta el precepto legal que confiaba a la Universidad el estudio
de la liistoria nacional. Fue as! aquella discusion objeto de niedi-
tacion para todos.

En consecuencia, las meniorius que se leian en las sesiones anua-
les obedecian en su preparacion a la opinion reinante, asi coino
las que se presentaban en solicitud de los premios.

Como esta institution fue causa de que personas que no habian
dedicado antes sus esfuerzos a la liistoria dieran con su aplicacion
tan preciosos frutos, liemos dejado consignada la efectiva influen-
ciaque tuvo la Universidad, lioi tan desacreditada, en liuestros pro-

gresos.
Hasta entonces las ajitaciones contiiiuas de laguerra de la inde-

pendencia, i de las revoluciones sucesivas, liabian dejado poco es-

pacio a las letras. Los opusculos publicados, no habian suscitado
discusion ni examen; fueron leidos i despues olvidados.

En el primer quinquenio del gobierno del jeneral Bullies nacia a
11 vida la jeneracicn que liabia estudiado a la sombra de Mora i
de Bello, mientras las anteriores se disputaban en los campos de
batalla el gobierno, i se perseguian hasta en el destierro, destrozan-
dose en sus odios. Era aquel el momento oportuno de dar vida a
las letras chilenas que comenzaron a formarse con tanta felicidad
como provecho para el pais.

Fue la primera de aquellas memorias, por el ordeii cr.onolojico,
(1) como lo liemos visto, la que dio orijen a juicios i estudios que

ponian este ramo de nuestra literatura en su verdadero punto de
mira.

La primera memoria universitaria 110 estaba Ihunada a formal'
escuela, por el momento en que vio la luz. La epoca que apasio-
naba a los jovenes escritores, la de la independencia, 110 estaba to-
davia en claro.

(1) Investigaciones sabre la influencia social do la couquista i del sistcma colo-
nial de los esjianoles, por J. V. Lastarria.



"Era dificil que los hechos i los personajes de la revolucion
fueran juzgados con imparcialidad por aquella jeneracion", i se co-
rria el peligro de suscitar odios no estinguidos i antiguos distur-
bios.

Era preciso desviar de ese peligro a la juventud que habia torna-
do con ansia el estudio de la historia, i por eso se la diri jid a ocu-

parse de la narracion de los hechos.
Como esta era la necesidad de la epoca los escritores nacionales

pi sirvieron con discrecion.
Benavente refirio en su "Memoria sobre las primerccs campaTias

en la guerra de la, IndependenckC, acontecimientos de que ha-
bia sido testigo en su mayor parte, i como para disimular su iiatu-
ral i justificado amor por el jeneral Jose Miguel Carrera, se redu-
jo a una rclacion descarnada de comentarios i justificada en su

mayor parte con do'cumentos.
Garcia Reyes el elocuente i apasionado hombre publico, preten-

diendo que "elproposito deestudiar nuestras.instituciones ennues-

trapropia historia, i deducir de lo que fuimos lo que debemos ser,
era uu empeuo para el que no se sentia debidamente preparado",
dotanuestra literatura de uno dedos libros mas leidos que posee.

Era don Antonio Garcia Reyes como lo dijimos antes, uno de
los mas arpientes sostenedores de las doctriuas de Bello, que exa-

jeraba. Asi, no era.de esperar que dedicara su pluma al examen
de una epoca de nuestra historia bajo el punto de vista lilosofico,
pero en cambio, se dedico a referir uno de los episodios mas sim-
paticos, el que mas lios interesa sin duda, por ser el mas glorioso.

"La primera escuadra nacional paseo nuestra bandera en todas
las costas de la America, mautenieudola a la altura que tenia
derecho a esperar del valor i el patriotismo chilenos, i ha tenido
uu afortunado narrador de sus proezas.

Garcia Reyes escribio con todas las ternuras del corazon aque-
lios hechos, i su relacion ha obtenido siempre las mas ardorosas
simpatias de sus conciudadanos.

.. Como aquel, su amigo don Manuel A. Tocornal, se redujo en su
memoria sobre el primer gobierno nacional, a la relacion del epi-
sodio de nuestra historia que habia elejido como tenia de estudio,
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enumerando d;a por dialos acontecimientos que precedieron a la
fnudacion de laprimera Junta G-'ubernativa.

A pesar de abrigar ideas opuestas a las de aquellos, i de liaberse
adiestrado euunjeuero especial de trabajos que ha hecho su gloria,
don Salvador Sanfuentes, en su historia de "Chile desdela batalla
de Chacabuco hasta la de Maipo, si bieu did muestra de un espl-
ritu imparcial i justiciero/no abandono el camino senalado, limi-
taudose a desenvolver en una brillante narracion los hechos que

elijio como tenia.
Los trabajos que dejamos enumerados tormaron asi tradicion eu

la manera de escribir la ! lis to Si i. los que a ellos . sucedieron. aun
cuando los tenuis fuerau dignos de sor tratados siguieudo otra esO O

cuela, obedeeieron a las practicas establecidas, si se nos permite
esta espresion.

Entre todos aquellos libros llamo la atencion mas que otro en
mucho tiempo, la memovia presentada en 185 3, que. abarcael te-
ma politico que mas se presta en la historia chilena al esamen de
nuestras costumbres gnbernativas, i al estudio de la historia de
nuestros partidos.

"La dictadura de O'Higgins -por la epoca.en que fue escrita, la
materia de la obrai, i la elevacion con que fue tratada, did merito a
ardorosos aplausos que afirmaron la reputacion literaria de su
autor dou 31 iguel Luis Amunategui.

Por ese mismo tiempo se Labia hecho conocer por diversos tra-
hajos sueltos otro escritor que ha llegado a ser una de las
ilustraciones mas altas de nuestra literatura histories, i talvez
una de las personalidades mas caracterizada-s de la erudicion espa-
nola-americaua. Diego Barros Arana desde su primera juventud
manifesto un decidido empeuo i aficion a agrupar datos i noticias
sohre nuestra vida nacioual, i comenzo desde tempraao a llamar
la atenciou.

Educados Barros i Amunategui b do el imperio de las ideas do-
minantes en aquella epoca, alentados por los aplausos i estimulos
que veian tributar a los que antes que ellos se daban a la historia,
sintieronse arrastrados por sus gustos i los consejos que reeibian, a
perseverar en una aficion que, eonvirtiendose por el estuiho en la



ciencia mas acabada, !os ha llevado a la alta position que hoi
ocupan en las letras americanas.

Nacidos en una epoca en que si so Hainan liecho machos traba-
jos parciales, todavia nadie habia dedicado su tiempo a la colec-
cion de documentos i relaciones v.erbales, cuyo esfcudio pudiera dar
orljen a la historia jeneral de Chile, fneron olios los primeros chi-
lenos que se dieron a aquel trabajo.

Mas tarde Benjamin Vicuna Mackenna, con una imajinacion
mas ardiente que la de sus amigos, se dio a la misma tarea, i ha
logrado tener eutvc papeles privados i piiblicos un archivo de pri-
mer orden para la historia.

En sus trabajos de coleccion los tres escritores que dejamos
nombrados lian pnblicado notables estudios sobre diversas epocas,
i ami de acontecimieutos particulares. En todos ellos ha prevaleci-
do el sistema de esponer los hechos i pin tar los personajes, sin
consideraciones de parte del autor.

Barros Arana, en su "Historia jeneral deda independencia de
Chile", aceptaba las ideas dominantes de la epoca en que escribia,
sosteniendo "que, como simples nhrradoreg, los croliistas de la pre-
sente jeneraeion, deben recopilar todas las noticias posibles que
ilustren a los historiadores futures para que puedan dar su fallo
cou acierto.

La idea del autor tuvo perfecto desarrollo en la obra. En
esta se lia limitado a una descripcion clara, pero descariiada de
los hechos.

Ann cunndo una de las comisiones universitarias que lian ex: -

minado ese libro liaya dicho que "el senor Barros Aruua ha com-
puesto su obra colocandose decididamente bajo lasbandiras denia
de las facciones en que se dividieron nueStros padres, i ha juzgai'o
los acontecimieutos bajo un punto do vista cuya verdad muclios
desconocen", es de temer que aquel juicio sea solo liijo de la si-
tuacion de espiritu de sus autores, que admirando algunos per-

sonajes liistoricos encontrabau que Barros no les tributaba los
elojios a que los- creian acreedores. La "Historia de la indepen-
dencia uo se resiente a nuestro modo de ver de una marcada par-

cialidad, i si es cierto que su autor profesa visibles afecciones a
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ciertos homines i a cierto orden cle ideas, sus afecciones no lo cons-

titnyen en reo de parcialidad como historiador.
Despues de aqneilos trabajos, Earros Arana, que ha fortificado

su mente con los estudios mas variados, i que no ha cesado de dar
a luz en libros bien preparados el fruto de sus veladas, ha llegado
a ser, como lo hemos dieho, una de las persona-lidades mas altas
de la literatura chilena.

Amunategui que ha alcanzado igual posicion no ha cesado tam-
poco detrabajar i ha dado a luz unos tras otros diversos libros que,

aunque no sonun cstudio jeneral de nuestra historia, forman todos
unidos una coleccion de preciosos cuadros de ella que son a la vez
deleite e instruction para el lector.

Juzgandouno de sus libros mas aplaudidos, la memoria sobre el
ccDescubrimiento i conquista de Chile®, ha espresado Earros Ara-
na la siguiente opinion que copiamos, porque se aplica a todas las
obras de .Amunategui con exactitud.

«Pero si es grande, dice, la investigation que ha precedido a la
composition de la Memoria que analizamos, 110 es menor el arte
que su autor ha empleado para la esposicion de los hechos. Bajo
este aspecto, el libro de Amunategui es un modelo de claridad, de
sencillez, de buen gusto i de criterio literario. Parco en observa-
ciones, el autor prefiere que sean los hechos i documentos los que

hablen, intercalando solo de vez en cuando algun jnicio suyo,

siempre exacto, siempre breve. Los personajes se mueven, los he-
chos se suceden naturalmente, sin la intervention de esfuerzos
ret.6ri.cos, muchas veces de mal efecto. Amunategui es colorista de
buena escuela; esto es, no pintarrajea en sus descripciones, ni trata
de elevarse liasta hacer cuadros retocados i sorprendentes, que

pocas veces son felices. Por eso es que su libro se lee con agrado
i con interes: cautiva por la llaneza del estilo, por la facilidad de
la narration, ipor esa naturalidad en que no se ve el arte ni el es-
fuerzodel escritor®.

Este juicio merecen todas las obras de Amunategui, siempre
ameno en la manera de esponer, i que cuida de salpicar sus escri-
tos con observaciones justas i apropiadas.

Earros Arana en su esposicion cautiva por el esfnerzo deestudio
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i de ciencia que demuestra, por la confianza que inspira acerca de
la exactitud de los becbos que narra. Amunategui distrae la iraa-
jinacion por el brillo de la uarvacion, aun cuando a veees deje en
el espiritu alguna duda acerca de la exactitud de la esposicion.

A la par de estos escritores goza hoi de la mas envidi&ble repu-
tacion Benjamin Vicuna Mackenna, que en sub numerosos estudios
historicos se lia desprendido en gran parte de nuestras tradiciones
literarias. Dotado de una imajinacion poderosa, tiene una asombro-
sa facilidad de ordeuar i combinar los documentos i los lieclios que
estudia, constituyendo esa cualidad su defecto como escritor dc
historia.

Vicuna Mackenna posee un estilo apasionadoi valeroso; aprecia
ijuzga con absoluta independencia de preocupaciones i convenien-
cias, i lia necesitado mas que los otros escritores nacionales de esas

cualidades, porque lia tratado temas de nuestra vida contemponi-
nea, los que son siempre ocasionados a producir desagrados al
escritor que los aborda.

E11 la descripcion de los lieclios no siempre es exacto en los de-
talles, cuidando a veces de consultar sino su verosimilitud. Es de
nuestros escritores nacionales el mas inclinado a la admiracion i

engrandecimiento de las figuras bistoricas, sin tomar enmuchos
casos lamedida que los acontecimientos dieron a los bombres.

En sus dos mejores libros "El Ostracismo de los Cameras
i «E1 Ostracismo de O'Higgins)) ba compuesto elpoema mas inte-
resante sobre la vida de aquellos personajes. Esa circunstancia lia
dado ocasion a criticas injustas que sitponenen Vicuna un escritor
versatil porque 110 se apasiona talvez por un honibre, para bacer
fuego con sus partidarios contra otro.

Sin embargo, ese no es el criterio del bistoriador. Lejos ya de
aquellos hechos puede cubrir con un mismo manto de carino i ad-
miracion abombres que no cabian juntos en el suelo de la patria;
cualesquiera que fueran las consecuencias de sus odios, puede, vi-
tuperandolos exesos, paliarlos como exajeracion de las pasiones
bumanas.

La inclinacion jeneral de Vicuna a exaltar los meritos de sus
beroes, si da muestra de la nobleza de su corazon, no es sin
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dvtda un titulo para que sus trabajosliistoricos sean apreciados en
todo lo que valen. Ha nacido de alii que sus numerosos estudios
no sean estimados por muchos como la ultima palabra de la cri-
tica en las epoeas que abraza.

Eos liemos deteuido en estos tres escritores porque, como lo
liemos diclio, dan hoi la direceion a nuestros estudios bistoricos,
i sus colccciones de documentos, sus noticias i sus consejos, son la
guia de una numerosa juventud que sigue sus huellas.

Ellos recibieron los consejos de Bello i sus diseipulos, i los ban
realizado liasta el punto de formar nuestra escuela liistorica con-

temporanea con arreglo a sus iuspiraciones.
nSTo es nuestro animo discutir si por otro camino se hubieran

realizado mayores progresos. La obra esta becba, i como lo decia-
mos al priucipiar cste trabajo, la liistoria nacional se eucuentra a
la fecba perfectamente esclarecida.

Los aeontecimientos son minuciosamente conocidos. La liistoria

politica i social nonecesita de estudiar mas los archivos i los esco-
lios.

La situacion es mui distinta a lo que era en la epoca cuando se
discutia acerca de la manera de eseribir la liistoria.

Entonces la liistoria de la republica estaba por bacerse, i aun
cuando la de la conquista i de la colonia eran bastante conocidas,
i se podian estudiar bajo el punto de vista social, noconvenia tal-
vez dejar a la juventud que siguiera aquel sistema para eseribir
lo que quedaba por hacer.

Bello resistio aquella tendeneia e indied otra marcha al jenio
nacional. Los primeros que siguierou sus ideas, por caracter, o

por otras causas, no pudieron dedicar al cultivo de la liistoria sino
trabajos aislados que no podian servir en su conjunto como bases
de una escuela.

Barros Arana, Amunategui i Vicuna Mackenna, dedicando su
vida i su tiempo, su iutelijencia i sus meditaciones a la liistoria
nacional, podian en un conjunto de obras dar un pensamiento i
una tendeneia a este rarno de nuestra literatura, como efectiva-
mente lo ban dado. Ellos elijierun el camino: tomaron el del
viejo maestro i ban podido modelar una escuela conforme a sus
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inspiraciones. Han logrado realizar una aspiration que abrigaba
Bello: la dever escrita laliistoria de los bechos.

Pero, como el mismo lo decia, «cada uno de los metodos tiene
su lugar; cada uno es bueno a-su tiempo.))

«La cuestion era puramente de orden, de conveniencia relativa.))
Los consejos de Bello i su metoclo ban prevalecido, i en el largo
tiempo trascurrido ban liecho su evolucion. Nada nos queda ya
que esperar de ellos.

La bistoria de la conquista, colonization e independencia de
Cbile est-a escrita; queda por escribir la bistoria como ciencia so-
cial, como ejemplo. como ensenanza. Esa es la obra de la jenera-
cion que se levanta.

Demetrio Lastarria.

87
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CHILE.

IDEA DEL GOBIERNO POLITICO DE CHILE ( I ).

I.

Un ilustrado viajero frances, que durante su permanencia en
Cliile estudiaba con fria i escudrinadora mirada nuestra organiza-
cion politica i social, i se instruia con avidez de nuestra lejislacion
i de nuestros habitos i costumbres pollticas, nos decia, en medio de
una franca i abierta conversacion : «Cosa admirable! no puedo com-

pajinar la sencillez de vida del Presidente, la simplicidad de sus cos-
tumbres, la ausencia de todo aparato esterior, con la inmensa suma
de poder que tiene en sus manos, que le liace dueno por complete
de los destiuos del pais que gobierna. Cuando. se tiene el poder se
manifiesta, se liace gala de 61; casi es condicion precisa de su exis-
tencia una representation fttstuosa e imponente.»

cEn las sociedades liumanas, cuando se concentra el poder i se
le Pace absolute, el que lo ejerce lo ostenta como un medio de exijir
la obediencia i el respeto; as! como cuando se divide o atenua, la
ostentacion o el aparato provoca el ridiculo o la risa.»

«^C6mo- es que el Presidente de esta republica, que no descansa
sobre bas.es Vtrdaderamente democraticas, se confunde eon todos

(1) Escrito este artlculo, cuando aun no estaba sancionada por el Con-
greso, i menos, por consiguiente, promulg-ada la reforiria de la constitu,-
cion, no pudimos natnralmente tomarla en cnenta.

Debemos tambien confesar que le atribuiamos, como le atribuimos
basta aliora, mul poca importancia a dicha reforma.
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los ciudaclanos cuando es el supremo dispensador de todos los be-
nefieios i cuando puede hacer sentir su voluntad en todas partes?
Si Chile es republica modelo, lo es por la seriedad del caracter de
sus habitantes, por la sobriedad que los distingue, por el desarro-
llo de su industria, i por el impulso que se ha dado al bienestar
material, hijo de muchas condiciones independrentes de la volun-
tad de los gobiernos i de los gobernados. Pals po'bre, se habria
.muerto de hambre si no hubiera trabajado i afianzado el 6rden co-
mo garantla i base del trabajo que, como es natural, ha hecho
acaudalados i ricos a los trabajadores. Pero habeis descuidado,
agregaba, las libertades pollticas, i siguiendo la tradicion de vues-
tra raza i de vuestra educacion, habeis hecho del g.obierno un tu-
tor i os habeis acostumbrado a esperarlo todo de el.»

El viajero frances tenia razon. Si podemos ser modelo en la vi-
da civil, si arm podriamos presentarnos como tal en la vida social,
estamos mui lejos de merecer semejante honra en la vida politica,
desde que nuestras instituciones no reflejan el imperio ni la bien-

Nosotros no lieaios suspirado por una reforraa constitutional a me-
diasl'.a.retazos, que si bien .puede modiftcar alg-unas disposiciones mas o
niellos c:ipit;iles, o aclnrMr el sentido de otras, 110 alcanza a cambiar i
menos.a alj)ernr la base sobre que descansa la organization del poder
publico. La reforma, para que p.neda teher un significado util, para que
pueda Uamarse tal, debe abrazar este punto cardinal. $fo se lograrii, es-
tn obieto sino es reformando tod a la constitucion, de manera que sus
<1 isposiciones eonvcrjan a un nnisroo fin i guarden perfecta unidad i arrno-
nia. Be otfa manera la reforma no podria mirarse como una cosa seria,sino
que producira mas bien el mat, como ya se ha nottido, de poner en con-
tradiccion varies articulos constitne.ionales i de arrebatar al conjunto de
todos ellos la eongruencia que deben guardar. La reforma ha sido liecha
con miedo. Por esb es que el pais, ajuicio nuestro, no ha quedadb sa-
tisfeeho.

Tampocp.puclinips consulfar la lei electoral rocjentemehfe dictada. En
bigar oportuno espresaremos los cambios que ella ha producidb en el re-
jimen actual.

Diremos dltimamente que preferimos an.otar el articulo a reliacerlo,
porque asi puede conoeerse mas bien la naturaleza i alcauce de los refor-
in.as, liechas, puesto que es dado establecer facilmeiite una cornparacion
entre el rejiineri creudo por la constitucion i el . que snbsistira retocado
por la reforma.

Condenados a concretqrnos.fi determinadas pujinas, no podemos dar
tampoco a nuestro articulo la latitud i el desarrollo que quisieramos.
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hechpra influencia cle los principios, de las ideas, de Jos habitos i
de los sentimientos democraticos.

Los que organizJgon la republicaen 1833, se limitaron a deqir
que el gobierno de Chile- era popular representativei i sin que-
rer talvez o queriendo 110 dijeron lo que 'debian baber dicho, a sa-
ber: que el gobierno cle 'Chile era la repvMica democratic'a repre-
sentativcc. Es verdad que esta aseveracion habria contradicho i
puguado con el-cuerpo de disposiciones coatenidas en la constitu-
cion. No bai republica• democratica blonde el pooler publico se po-
ne en manosde un solo ciudadano, i donde los derechos indivi-
duales no tienen toda la esfera de accion que les es propia, i
donde todos los otros poderes viven encadenados i depenclientes
del jefe supremo de la nation.

En 1833 esterilizamos los esfuerzos becbos desde 1810 en favor
de la vida democratica, i espantados por las naturales convulsio-
nes que sacudian al pais, hijas unas cle las pasiones i de las ambi-
ciones creadas por la revolucion; bijas otras de nuestra ignorancia
de la ciencia polit'ica i de lo inadecuado de los modelos que toma-
bamos; e bijas no pocas de lbs habitos enjendrados por la colonia
i.de los intereses bastardos sustentados por ella, renegamos de
las saludables conquistas becbas hasta entonces inos propusimos
remedar el gobierno que babiamos derrocado, creando un Presiden-
te que these un simulacro o un remedo del que a nombre del rei
de Espalia antes nos gobernaba. Estos propositos fueron patentes
en la discusion de la constitution de 1833.

,;Quien no se acuerda, o quien ignora a que miras.se obede-
cia sancionando' la .reelection, , i de que modo se pretendio ,orga-
nizar el Senado, que babria de formarse, no de personas elejidas,
ni aun indirectainente, sino de privilejiadas, como los arzobispos,
los ex-presidentes, etc.?

Para los convencionales de 1833,h el 6rden. no, era la armonia
de toclos los derecbos i el ejercicio natural i espontdneo de todos
ellos, sino el imperio disimulado de la luerza, reflejado en la suma
de pooler depositado en manos de la autoridad. El peligro estaba
en el libre ejercicio del derecbo. Se ensanchaba la esfera de action
de la autoridad i se reprimia, como era consiguiente, la esfera de

♦
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action (le los ciudadanos. Se daba al orden ancbos e indestructibles
cimientos, pero se sacrificaban las aspiraciones de la revolution de
1810, que, proclptaandd la independencia del pais de todo poder
estrano, queria igualmente consagrar como una verdad inconcusa
la existencia de todos los derecbos politicos i afianzar su libre ejer-
cieio. Si la revolueion de 1810 queria hacer independieute al pais
que era dependiente, que era colonia, queria tambien convertir al
liombre esclavo en ciudadano; al colono en bombre libre.

Euestra organization politica es sin duda alguna depresiva, i
sin ternor de equivocarnos, contraria al espiritu i miras de aquella
grande revolueion, cuyas tendencias, cuyos esfuerzos i aspiraciones
eran plantear en la colonia el rejimen sincero de la libertad, por
mas que nos fuese cara sir consecution, i por mas que tubieramos
que mantener una luclia eon todos los habitos, las tradiciones i los
interests ilejitimos creados por la Espaiia en la colonia i sosteui-
dos i afianzados por el fanatismo i la ignorancia.

II.

El Presidente es entre nosotros un soberano casi absoluto. ,;Que
es lo que no puede o lo que deja de poder?

Para ser Presidente se necesita haber nacido en el territorio de

Chile;
Tener las cualidacles necesarias para ser diputado,
I treinta anos de edad a lo menos.

El nombra su Consejo de Estado con la concur rencia del cual
debe designar los majistrados judiciales, cualquiera que seasu ca-

tegoria: <
Presentar para la provision de los arzobispados, obispados i

de'rnas dignidades i prebendas eclesiasticas:
Conocer en todas las materias de patronato i protection que se

reduzcan a contenciosas:

Conocer de las competencias entre las autoridades administra-
tivas i en las que ocurran entre estas ilos tribunales de justiciar

Declarar si ha o n6 lugar a formation de causa en materia cri-
minal contra los gobernadores e intendentes, en los casos en que
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la acusacion no se intentare por la Camara de Diputados. Sin es-
ta previa declaracion la acusacion no puede llevarse a efecto, i es
visto que en rarfsimos casos ell a no podra m6nos de afectar la
responsabilidad del Gobierno, cuando no suceda que el Presidente
tenga interes en poner a salvo a uu dependiente suyo, adict.o a
su polltica i sumiso a sus determinaciones.

Resolver las cuestiones que se susciten sobre contratos o nego-
ciaciones celebradas por el G-obierno i sus ajentes.

El Presidente de la Republica debe proponer a la deliberation
del Consejo de Estado todos los proyectos de lei que juzgare opor-
tuno pasar al Congreso, como aquellos que, aprobados por el
Congreso, sean remitidos al Presidente para su aprobacion:

Los presupuestos anuales de los gastos publieos que debe votar el
Congreso i todos los negocios en que crea conveniente oir sir die-
tamen.

Con acuerdo del Consejo debe convocar al Congreso a sesiones
estraordinarias; otorgar indultos, conceder el pase o retener los
decretos conciliares, bulas pontifieias, breves o rescriptos, i dqclarar
en estado de sitio, es decir, suspender el irnperio i goce de las ga-
rantias individuals, en caso de ataque esterior o conmocion interior.

Pudiera creerse que un cuerpo encargado de tan. importantes
funciones, mucbas de las cuales son absurdas i pugnan con los
principios elementales de justicia, pudiera ser un contrapeso o un
obstaculo a la capricbosa voluntad del Presidente; pero, bien lejos
de eso, el Consejo de Estado no es mas que el mismo Presidente i
no puede reflejar mas que su voluntad i sus propositos.

El Consejo es presidido por el mismo Presidente i se cornpone de
los secret arios del despacho que tienen voz i voto,que son, amovibles
a voluntad de esteriltimo, ique estan solo en sus puestos mientras
liaya entre ellos perfecta armonia; de dos miembros de los tribu-
nales superiores de justicia, de un eclesiastico constituido en digni-
dad, deun jeneral del ejercito, de un jefe de oficina de hacienda,
de dos individuos que bayan servido los destinos de ministro del
despaclio oministros diplomaticos, i de dos quehayan desempena-
do los cargos de intendente, gobernador o miembro de la muni-
cipalidad. Todos ellos, cuando no tengan la esperanza de un ascen-
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so o de uu favor de parte del Presidente, que los haga dociles i
complacientes, son amovibles a su voluntad si le fueren ruolestos
o adversos.

En cuarenta i un anos que tiene de vida la constitucion, no pre-
sentaun solo ejemplo de endrjica i pertinaz oposicion del Consejo
de Estado alPresidente, i cuando alguna diversidad de opiniones
lia solido aparecer, la mayoria, encabezada por los ministros, lia
sido siempre favorable a sus miras, aspiraciones i ueseos.

Concluyamos: el Presidente eS el Consejo de Estado; cuerpo

heterojfeeo, estranoen lam&quina pobtica, que sirve solo para de-
bilitar las responsabilidades del Presidente i sus Ministros i para

proporcionarle una careta con que eneubrir sus faltas i estravios. (1)

(1) La reforma principal que ha sufrido la organizacion del Consejo
de Estado consiste en la manera de hacerse el nombramiento de, los
miembros que deberi componerlo i en el numero de ellos. Sus atribucio-
nes son las misnias, mends la de Conocer en las contiendas que se
susciten con ocasion de los contratos celebrados por el Gobierno o sus
njent.es, que se ha sustituido por la de prestar su acuerdo para declairar
en estado lie asamblea una o mas provincias invadidas en caso de guerra
estranjera.

En lo demas el Consejo de Estado deseinpena el mismo papel.
Se fcrma al presente de esta manera.
Tres cousejeros 'soh elejidos por el Senado'i otros tree por la Garhara

de Djiputadps ep la priinera sesion ordinaria de cada renovaciou del Con-
greso:

•Cincd'co'nSej'erbfe,' 'A'criovibleSr a voluntad del Presidente, son nombra-
dps por este, ,,debiendo reeaer el uonibramiento en uno de los miembi'os
de los tribunales superiores, de justicia res id en tes en Santiago:

En un eclesiastic'd constitnido en dignidnd:
En un jeneral del ejercito o armada:
En tin jefe de alg'una oficina de hacienda:
En un individuo que hava desernpenado los cargos de ministro de

estado, ajente diplomi,tico, intenden'te, gobernador o municipal.
Numero total once miembros.
Los ministros del despacho tienen solo voz en el Consejo.
Es'p'residid'o el Cobsejo 'por el Presidente de la republica, i en su

defecto por el vice Presidente'que el mismo Consejo habra de elejir to-
dos los anos de su propio seno.

Demuastra esta organizacion .con quanta timidez se ha hecho la refer-
niai Sohre qtiedar el Co'nsPj'o arniado de lap misinas atribuciones, no' se
ha Ip,grit,do tiinipooo crear un cuerpo independieiite. Conio se ve, a mas
de la presidoncia del Presidente, toman parte en las delibera.ciones del
Consejo los ministros del despacho, concurriendo la circunstancia. de
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III.

Pero el Presidente tiene to davia una suma de poder mucho
mayor.

Nornbra i remueve a su voluntad a los intendentes i goberna-
dores, como estos nombran i remueven a los! subdelegados e inSr
pectores. Dividido el territorio, en provincias; estas en departs-
mentos, los departamentos en subdelegaeiones^ i las ■gubde.legacion
nes.en distritos o inspecciones, la voluntad del Presidente se lrace
sentir en to las partes de un modo enerjico i eficaz, puesto que en
todas ellas.le representan los empleados administrativos, so, pena
de ser reuiovidos si la eontrariasen o no,: interpr'etasen fiplmente.
La administracion publica tiene eu la voluntad del Presidente el
primer anillo de la ferrea cadena que la forma i presenta el ultimo
en esa misma voluntad. La unidad de nuesfcro Grobierno consis-

te, no en la concurrencia de ciertos interests i en la armonia de
ciertos principios, representados por el cuerpo de empleados admi-
nistrativos,, sino en la existencia de una sola voluntad que delibe-
ra i obra sin contrapeso, i se manifiesta enerjica i poderosa por
todos los ajentes subalternos de la administracion.

Tiene tambien el Presidente la facultad de nombrar todos los

empleados civiles por elevada que sea su categoria o humilde su
condicion. De 61 solo penden los ascensos,: i el SQlo oalifica los me,-
recimientos de los aspirantes.

Unicamente los empleos militares, de coronel para arriba, debe
otorgarlos con anuencia del senado o de la coinision conservadora
en receso de aquel; pero esta cortapiza, dada la organizacion del
senado, es nugatoria e iueficaz.

La destitucion de los empleados pende tambien de su voluntad,
i aunque los jefes de oficinas deben ser reuiovidos con anuencia del
senado, poco venturoso seria aquel que cayese en desgracia del

(|ue h'ai cinco consejeros amovibles, i que uriido a estos uno solo do los
noiobrarlos por el Gangreso, entre los cwales no podra m6nos de tener
mas de un adepto el Presidente, la inayoria sera completamente suya i
su voluntad imp.erarA cle un.rnodo eficaz i positivo.

38
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Presidente, puesto que se veria molestado, contrariado i a]ado con
diarias providencias, tomadas en ejercicio de la atribucion que tiene
para vijilar todas las oficinas del Estado i espedir todos los decre-
tos, reglamentos, ordenes e instrucciones que crea conveniences
para la ejecucion de las leyes. Sobre todo, el empleado disidente
no tendria ascenso mientras permaneciera en rebeldia.

El Presidente concurre a la formation de las leyes, las sancio-
na i promulga; tiene la facultad.de prorogar las sesiones ordinarias
del Congreso i de convocarlo a estraordinarias. Solo durante tres
meses i durante los 50 dias de proroga, el Congreso puede senalar
con entera libertad los negocio,s de que lia de ocuparse. Termi-
nados estos periodos, unicamente puede deliberar sobre aquellos
asuntos que le someta el Presidente; pierde su iniciativai queda
subordinado a la voluntad de este ultimo.

Es tambien facultad del Presidente nombrar los majistrados de
los tribunales superiores i los jueces de letras de primera instan-
eia con acuerdo del Consejo de Estado, como igualmente velar so-
brela pronta i cumplida administracion de justicia i la conducta
ministerial de los jueces.

El Presidente maneja los negocios esteriores i nombra i remue-
ve a los ministros diplomaticos. Puede declarar la guerra con

aprobacion del Congreso, i celebrar tratados de toda especie, so-
metibndolos a la aprobacion del mismo.

Eecauda las rentas publicas i decreta su inversion con arreglo a
la lei.

Dispone de la fuerza de niar i tierra, organizandoia i disminu-
yendola segun lo halle por conveniente, pudienclo mandarla perso-
nalmente con acuerdo del senado o cle la comision conservadora.

Todos los objetos de policia i todos los establecimientos publi-
cos est&n bajo su inspection conforme a las ordenauzas que los
rijan.

La iglesia, en razon deser privilejiada, tiene que sopor tar lape-
sada i abrumadora mano del Presidente. Es menester acariciarle

para aleanzar sus favores, i no irritarle para evitar sus jenialida-
des.

El clero, para la satisfaction de sus lcjitimas ambiciones, debe
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.

lisonjearle. Es el Presidente quien liace arzobispos, obispos i ca-
nomigqs; el es quien presta aprobacion a los nombramientos de
parroeos/i el quien puede, con su Consejo de Estado, quees supro-

pia sombra, dar. pase o retener los decretos conciliares, bulas. bre-
yes i rescripts pontificios.

Es el quien dota las iglesias, quien las construye o abandona.
La iglesia, buscando el favor del Estado, se ha postrado ante el

Presidente de la republica, sin comprender que la separacion i el
abandono de su personalidad juridica, la daria grandeza ante la
conciencia del pueblo, elevacioni majestad a su doctrina, prestijio
a sus ministros i desarrollo i esfera propia a la caridad cristiana.

Es el Presidente la mas alta figura de la republica. La consti-
tucion le llama con razou Je/e supremo cle la Nation.

Un escritor chileno, que fue una esperanza entre nosotros, i que

pudo tambien ser un orgullo, ha dicho con razon a este respecto: (1)
"U11 ciudadano administrando el Estado; un solo individuo ejer-
cjendo la mayordomia de la Nacion entera, he ahi reasumido
en pocas palabras el papel representado por el Presidente de
Chile.

los otros po'deres creados por la constitucion, en qne esfera
jiran, que papel desempehan o que parte fornian de esta rndquina
que se llama cuerpo politico de lanacion? (2)

Ye&moslo.

|y.
La. constitqcion-organiza el Congreso q cuerpO lejislativo diyi-

(1) Manuel Cnrrasco Alhano.
(2) L'a ret'orma ha introducido una sola novedad en toda la parte relati-

vaa ia eleccidh i atribuciones del Presidente de la Republica. Ha'dejado
al mismo soberano, armado del mismo supremo poder.

Segun la constitucion de 1833 el period© presidencial era de cinco
ahos, pero el President^ podia ser reelejido por otro periodo mas. Natu-
ralmen'te todos los Presidentes nombraclos clesde aquella fecba han sido
reelejidos, porque no era posible disputarles, el puesto, dados, los elemen-
tos que la misma constitucion ponia en sus xnanos para mantenerlo. .

Al presente el periodo presidencial eS de los mismos cinco ahos, jiero
el Presidente no puede ser reelejido. Para serlo por segunda o mas veces
debe mediar entre cada eleccion el espacio de un periodo.
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diendolo en dos ranias con orrjen especial cada nna de ellas i con
facultades especiales lambien.

La camara de diputados es elejida por votacion directa por los
departamentos i solo por los ciudadanos inscriptos en los rejistros
electorates, siendo necesario para obtener esta inscription tener 25
alios de edad, si el solicitante es soltero, i 21 si es casado, saber
leer i escribir i poseer una propiedad inmueble o un capital inver-
tido en alguna especie de jiro o industria, cuyo valor se lija cada
diez afios para cada provincia, o ejercer una industria o arte o de-
sempenar un empleo cuya renta o emolumento guarde proportion
con el capital o propiedad inmueble ya mencionada.

Los estranjeros naturalizados, reuniendo los requisites enunic-

rados, pueden ser tambien inscriptos en los rejistros electorates o
ser ciudadanos activos.

La camara de senadores es elejida por medio de colejios electo-
rates, que a su tixrno son elejidos por los ciudadanos que reunen
los requisites enunciados.

Los diputados duran tres anos en el ejercicio de sus fuuciones i
los senadores nueve, renovandose por terceras partes en cada trienio.

Para ser diputado se necesita e'star en posesion de los dereclios
de ciudadano elector i tener una renta de 500 pesos por lo ntenos.

Para ser senador se lia menester de ciudadania en ejercicio, 30
anos de edad, no haber sido condenado jamas por delito i tener
una renta de dos mil pesos a lo menos.

Se elije un diputado por cada veiute mil almas i por una frac-
cion que no baje de diez mil.

El senado se compone de veinte senadores, que se nombran por
los colejios electorates, elejidos estos por departamentos en numero

triple al de diputados que corresponda a cada uno de ellos.
No pueden ser diputados ni senadores los eclesiasticos.yegula-

res, ni los eclesiasticos seculares que tengan cura de almas, d! los
jueces letrados de primera instancia, ni los individuos que no ha-
yannacido en Chile, sino estuvierenen posesion, seis anos antes de
su eleccion, de su carta de naturaleza.

Los intendentes i gobernadores no pueden ser diputados por la
provincia o departamento que gobiernen.
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Dada la organization de eada camara, veamos cuales son sus

atribuciones especiales i cuales las que les son comunes.

Peculiar atribucion de la c;tmara de diputadqs es calificar la
eleccioii de sus miembros i acusar ante el senadp, por los delitos
e'spresados en la misma constitution, a los ministros del despa~

. clip,, a los- consejeros de; estado, a los jenerales del ejerpito o
armada, a los miembros de la comision conservadora, a los intern-

... .. [' v
dentes delas provincias, i a los majistrados de los tribunales supe-
riores de justicia.

La camara de senadores tiene como atribucion suya calificar
las elecciones de sus miembros, juzgar como jurado a los funcio-
narios acusados por la camara de diputados, aprobar las personas

que el Presidents de la republica presentare para los arzobis-
pados i obispados.

Son abora atribuciones esclusivas del Congreso aprobar o re-

probar anualmente la cuenta de inversion de los fondos publicos:
Aprobar o reprobar la declaracion de guerra liecha por el Presi-

dente de la republica:
Declarar admisible o inadmisible l,a dimision que el Presidente

de la republica pueda hacer de su empleo:
Hacer el escrutinio de su eleccion i rectificarlo:
I autoriz'ar al Presidente para que use de facultades estraordi-

uarias.

. Solo en virtud de una lei se puede imponer nuevas eontribucio-
nes o suprimir las existentes:

Pijar los gastos de la administration publica:
Contraer deudas i reconocer las contraidas, crear nuevas pro-

vincias( o departamentos, habilitar puertos mayores i eslablecer
aduanas:

Fijar el peso, lei, valor, tipo i denominacion de las monedas:
Permitir la introduction de tropas estranjeras:
Permitir que residan cuerpos del ej6rcito"en el lugar de las se-

siones del Congreso:
Permitir la salida de las tropas nacionales fuera de la re-

piiblica:
Crear o suprimir empleos publicos:
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Conceder indultos jenerales o amnistias:
I senalar el lugar en que deba residir i celebrar sus sesiones el

Congreso.
Las leyes sobre contribuciones i reclutamientos solo pueden te-

ner principio en la camara de diputados, i las referentes a la re-
forma de la constitution i amnistia en la de senadores.

Si la organization del Congreso es viciosa, no puede tampoco
decirse que tenga voluntad desembarazada i completa. Poco im-
porta, que acojiendo o inspirandose en una jeneral aspiracion, con-

sag-re o afianze por medio de una lei el ejercicio de un derecbo o

satisfaga una necesidad publica, p ues es necesario, para que aque-
Ha impere i surta sus efectos, que el Presidente de la republica la
reciba con agrado i benevoleucia; en una palabra, que le preste
su aprobacion. De aqui proviene que llamado el Presidente a pro-

mulgar la lei, comienza siempre con 6sta formula, depres'iva de la
voluntad del Congreso: Por cucinto he teniclo a Men sancionar tal
lei, por tanto la promulgo como lei cle la republica.

Un soberano absolute no cmplearia otro formulario. En boca
del Presidente de la republica.el denota que el Congreso es su
mas alto i honorable satelite.

I esto es toda una verdad. La camara de diputados tiene su

orijen en la votacion directa del pueblo, i podria decirse, si nues-
tro sistema electoral no fuera vicioso i ofreciera algun contrapeso
a la influencia abrumadora del gobierno, que era la espresion de su
voluntad i el reflejo de sus pasiones i cle sus cleseos; pero ,;qu6 de-
cir de la camara de senadores, rama capital del poder lejislativo,
alto tribunal designado para juzgar sin 'sujecion a lei ni a tramite
alguno a los mas altos empleados de la republica?

Elejida por colejios electorales i compuesta de un numero deter-
minado de miembros, no alcanza a ser ni la palida espresion de las
simpatias o del carifio de los electores, sino la manifestation mas
audaz de la voluntad del Presidente cle la republica, que decreta
su nombramiento sobre la carpeta de su escritorio, como el unico
que puede unifo'rmar la opinion de los electores en toda la repu-
blica sobre veinte personas inmaculadas. Seria menester, para

elejir un senado que no fuera del beneplacito del Presidente, ganar



_ 303 —

por completo al Gobierno las elecciones de diputados; i cuando
este caso llegase, indudablemente que ya no rejiria la constitucion
de 1833.

Durante la larga vida de este codigo politico no hai ejemplo
de haber alguna vez ocupado un asiento en el senado una persona
que no liaya sido desiguada por el Presidente. — I precisamente
esta constituido para servirle i representarle; i si casos lia habido
en que el senado haya podido ponerse en pugna con el, ha sido
solo porque el Presidente, ofuscado por el poder i contand'o dema-
siado con su valimiento, se ha equivocado en la designacion de las
personas.

El senado no representa interes alguno popular. En los paises
monarquico's el senado es el guardian de ciertos intereses, que se
chocarian i provocarian una escision si no tuvierau un representan-
te que los custocliara, como un medio de mantener el equilibria i
la armonia social. Entre nosotros, en que qsos intereses 110 existpn,
el senado no debe refl'ejar sino los intereses comunesi jenerales, i
su existencia solo debe busoarse en la necesidad de dar un contra-

pesoalaotra camara, que, a ser tinica, podria un dia ser arras-
trada por las pasiqnes de los partidos 0 por los amnios turbulentos
que la dominasen.

Entre nosotros se obedecio a falsas ideas al constituir el senado.
No convent a la constitucion de 33 con todo el poder que daba al
Presidente de la republica, todavia, temio a la camara de diputa-
dos,todavia creyb deber acatar las falsas posiciones sociales, creadas
por la colonia, i todavia supuso que el orden necesitaba este otro
centinela mas, que debia montar laguardia en la antesala del mis-
1110 Presidente.

Con razon ha dicho uuo de los comentadores de nuestra consti-
tucion: "U11 Senado cuyos miembros nopueden dejar de ser nom-
brados por el Presidente de la republica,: tinico ciudadano capaz
de uniformar el voto de los electores del departamento de Chacao,
en Chiloe, con el de Caupolican en Colcbagua, 0 con el del Huas-
co en Atacama, con el de todos los departamentos, en fin, del
pais, sob re un numero fijo de 20 individuos, que hayan de Ser co-

nocidos, i conocidos <?omo unicos candidatos posibles, en la vasta
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estension de la republics)., cuyas renins i cuya conducta intacliable
deben ser tambien un proverbio; un senado asi no puede sino
representar los interests del poder ejecutivo que le nombra.

Xuestro Congreso, por los vicios de nuestro sistema elecctoral,
no es mas que el del represent ante de la politica del Presidente.
Sus influencias i su poder pesan doble mas por esta causa. La
eleccion tiene su primera raizen el poder local.—Tracemos enton-
ces el cuadro de lo que es el.municipio i precisemos sus atribuciones
i su vida. (1)

(1) La constitucion del Congreso hasufrido una notable modificacion
con la reforma.

Debe elejirse un diputado por cada veinte mil almas i por una frac-
cion que no bajede doce mil.

No pueden ser elejidos los eclesiiisticos regulares:
Los pHrrocos i vice-parrocos:
Los jneces letrados de primera instancia:
Los intendentes de provincias i go'oemadores de departamentos:
Los estranjeros que no esten en posecion de su carta de naturalizacion,

a lo menos cinco anos antes de la eleccion.
Pueden ser elejidos, pero deben optar entre el cargo de diputado i sus

respectivos empleos; los empleados con residencia fuera del lugar de las
sesiones del Congreso:

Todo diputado que, desde el momento de su eleccion, acepte empleo
de nombramiento esclusivo del Presidente de la republica cesa en su
representacion, salvo que sea nombrado ministro del despacho, por no
ser incompatibles estas funciones con las de diputado o senador.

Las esclusiones anteriores afectan tambien a los senadores.
La reforma ba tenido princip»lmente por objeto alejar delos asier.tos

del Congreso a los empleados demenor categoria, que era costumbre lie-
var a su seno, para asegurarse el Presidente de este modo una inmensa
mayoria.

Se ba pretendido tambien que el Presidente no pueda formarse esta
paayoria, como ordinariamente acontecia, prodigando empleos a los miem-
bros del Congreso, de entre cuyo numero sacaba los intendentes, suce-
diendo que baya habido camaira de diputados que contase al fin en sus
bancos con mas de cinco intendentes.

El senaclo ba sufrido una modificacion que bien pudiera llamarse ca-
pital, atendida su actual organization.

No sera ya elejido por coiejios electdrales, sino en votacion directa
por provincias, correspondiendo a cada una de ellas elejir un senador
por cada tres diputados del numero total que elija la provincia, i por
una fraccion de dos diputados.

En la misma forma se elejira un senador suplente por cada provincia.
Los senadores propietarios i los suplentes permanecer&n durante seis



VI.

Ya esta dicho cuales la division territorial de la republica. Di-
vidida en provincial, las provincias en departamentos, los depar-
tamentos en subdelegaciones, i las subdelegaciones en distritos,
es gobernada cada porcion de territorio por un ajente inmediato del
Ejecutivo, nombrado a su placer i araovible a su voluntad. El in-
tendente ejercera el gobierno superior de la provincia con arre-
glo a las leyes, ordenanzas e instrucciones del Presidente de la re-

publica, de quien es lejitimo i verdadero representante.
Los intendentes, como los gobernadores i demas ajentes de la

administration, no reflejan, no pueden reflejar su voluntad ni sus
conviccjones propias. Con las localidades en que mandan no tienen
otro vinculo que el que ejendra la autoridad. Antes que todo inte-
res local, esta para ellos el interes del Presidente. Por esto los 11a-
ma la constitucion sus ajentes naturales e inmecliatos, i por esto
la lei de 8 de enero de 1844, traduciendo el espfritu i los propositos
de la constitucion, lia armado a los intendentes i demas ajentes

anos en el ejei'cicio de sus funciones, pudiendo ser reelejidos indefinida-
mente.

Los senadores propietarios se renovaran cada tres anos.
Las provincias que elijan un numero par haran la renovacion por mi-

tad en la eleccion de cada trienio.
Las que elijan"un numero impar la haran en el primer trienio, dejan-

do para el trienio siguiente.la del senador impar que no se renovo en el
anterior.

Las que elijan un solo senador lo renovaran cada seis anos.
Tomando ea cuenta el numero de diputados que elipui los depart,a-

mentos de cada provincia, el proximo senado habra de cotnponerse de
32 senadores.

Indudableniente que el senado va a adqnirir mayor indepeudencia i a
ganar en respetos ante la concieneia del pais.

Las inftuencias del Presidente de la republica pod ran siempre mu-
cbo en el resultado de la eleccion, pero para liacer triunfar a sus adep-
tos habra de buscarlos entre los mas prestijiosos, los mas notables i los
mas.conocidos en cada provincia. De otra rnnnera podra encontrar mu-
chas resistencias que bnrlen sus deseos. Ya no ser4 tan f'acil, como do lia
sido hasta ahora, fabricar un senado en la carpeta del Presidente, ha-
ciendo encumbrados personajes de oscuros i dociles ciudadanos.

39 ■
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delEjecutivo de casi lasmismas facialtades que el Presidente, ensan-
chandolas e interpretandolas de una manera odiosa. No hai garautla
individual que un intendente no pueda impunemente violar, muclio
mas desde qUe no hai posibilidad de liacer efectiva su responsabi-
lidad sin el acuerdo del mismo Presidente.

En medio de este poder absolute del Presidente nace la muni-
cipalidad, el cuerpo encargado de velar por los intereses de la
localidad, de custodiarlos, de darles vidai desarrollarlos en toda la
esfera lejitima de accion.

Hai municipalidad en todos los departamentos i en las demas
poblaciones en que el Presidente de la republica, oyendo al Conse-
jo de Estado, tenga por conveniente establecerla.

Ya vemos que el interes local no tiene su guardian propio, sus

representantes naturales, aim cuando el exista de un modo elo-
cuente i enerjico, sino cuando el Presidente quiera darSelo. No
basta su existencia para ateuderlo i organizarlo; es menester la
aquiescencia del jefe supremo de laNacion.

Una vez que la municipalidad existe, es elejida en votacion di-
recta por los ciudadanos del departamento que reunan los requisites
seiialados para ser electores, i que como tales esten inscritos en
los rejistros del caso.

La poblacion del departamento o del lugar en que hai munici-
palidad determina el numero de miembros que debe componerla.

Para ser rejidor o municipal se requiere ciudadania en ejerci-
cio i ciuco anos a lo menos de vecindad en el territorio municipal.

El gobernador es el jefe superior de las municipalidades del
departamento i el presidente de la que exista en la capital. El sub-
delegado es el presidente de la municipalidad de su respectiva
subdelegacion, caso de haberla.

Ningun acuerdo o resolucion de la municipalidad, que no sea la
observancia de las reglas establecidas, podra llevarse a efecto sin
ponerse en noticia del gobernador o subdelegado en su caso,

quien podra suspender su ejecucion, si encontrase que ella perju-
dica el orden publico.

La municipalidad, segun la constitucion, tiene diversas atribu-
ciones relativas a la salubridad, comodidad, orjjato, aseo, escuelas,
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hospitales, caminos, etc.; pero todas estas atribuciones las ejerce
bajo la vijilancia del intendente o del gobernador.

La lei de 8 de noviembre de 1854 ha trazado el campo de accion
de la municipalidad i dividido sus trabai'os en tres ordenes:

Ordenanzas:

Eeglamentos:
I simples acuerdos.
Las primeras no pueden hacerse efectivas sin el beneplacito del

Presidente de la republica, oyendo al Consejo de Estado.
Los segundos, que solo puede dictarlos para el servicio interno

i econdmico de los establecimientos municipales, deben ser promul-
gados por el presidente constitucional de la corporacion.

I los terceros, los simples acuerdos* pueden ser vetados por el
gobernador, i quedar sin efecto, si el Presidente, con acuerdo del
Consejo de Estado, asi lo determina.

El presupuesto anual de los gastos locales debe ser sometido
al conocimiento del Presidente de la republica i aprobado por £1.
Ningun emprestito puede ser contraido tampoco por la municipa-
lidad sin la venia del jefe supremo de la Nacion

De manera que la municipalidad no tiene vida propia sino pres-
tada, i sus trabajos seran mas o mdnos activos o mas o menos es-

t&riles, segun sea la voluntad de su presidente constitucional, i en
liltimo caso, la del Presidente de. la republica.

El ajente natural e inmediato de este ultimo no puede menos
de pretender siempre inspirarla en los propositos i las miras del
mismo. Asi, el aliento del Presidente llega ialcanzaa todas partes.

Pues bien, este cuerpo, asi constituido, es el fundamento i la pie-
dra angular de nuestro sistema electoral.

Llegada la 6poca de abrirse los rejistros para que sean inscritos
los ciudadanos elector'es, la municipalidad elije la junta que debe
pr acticar esta primerai mas culminanteoperacion. La eleccion recae
siempre en los adictos al Grobierno, i cuando hai una municipalidad
de quien se tema que pueda obrar en sentido contrario, se la separa
de su puesto bajo el pretesto de una falta o de otro ardid cualquie-
ra, i se la reemplaza por los miembros de la municipalidad pret^rita
o ante-pret6rita, segun la conveniencia politica lo aconseje.

0



— 308 —

De este modo el gobierno se hace siempre dueilo de la insorip-
cion i no figuran en los fejistros siuo aquellos o la mayoria de
aquellos que puedan servir las miras i la politica del President© de
la republica.

Llegada la eleccion, la municipalidad elijelas mesas receptoras
i, lieoha la eleccion, practica el escrutinio i estiende los titulos de
diputados o rejidores a los electos.

Tal es en resumen nuestro actual sistema electoral. Tiene su pri-
mera raiz en la municipalidad, cuerpo inerte, sin mu'sculacion ner-

viosa, que vive, se mueve i marclia por donde le indica su jefe
superior, reflejo del querer presidencial; i termina en la misma cor-
poraciou, que lia servido i prestadose docilmente a todas las
combinaciones i superclrerias que la ganancia de la eleccion ha
hecho necesarias.

El Presidente de la republica desplega su gran poder en la lu-
cha electoral. Cuaudo la municipalidad no fuese un instrumento
que la constitucion lia puesto en sus manos, bastaria para que
anonadase i anulase la accion de los partidos, el ejercicio de las
atribuciones que le sonpropias. Castiga ipreraia; asciende o anula
a los empleados; dispone de la fuerza publica, la distribuye como
quiere, i estimula con un premio voluntario o aterra con un casti-
go sin cortapisa a los jefes que lamandan.

Asi es como el Congreso se compone de lo adeptos, de los em-

pleados i los deudos de cada Presidente. Aun cuando la constitu-
cion le hubiera dado voluntad completa, que no la tiene, 6 inde-
pendencia absoluta, de que tambien carece, jamas podria ostentar
estas dotes, desde que la nacion tiene escasa parte en su formacion,
i desde que no tiene tampoco vinculos con los pueblos sino ligadu-
ras estrecnas con el Presidente.

En terreno tan mal cultivado la republica democr&tica no
se afianza ni ostenta su precioso follaje. Apenas proyecta su som-
bra; i si las libertades publicas se reconocen i esisten a veces,
es porque las costumbres i los habitos las aseguran, mas no por-

que la constitucion i las leyes politicas les sirvan de salvaguar-
dia.

;I el poder judicial, rama escencial del poder publico i una de
•
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las manifestaciones de la soberanfa national, nace i vive indepen-
diente? (1)

VII.

En Chile la facultad de juzgarlas. causas civiles i criminales per-
tenece esclusivamente a los tribunales establecidos por la lei.

Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, ni sufrir
el tormento ni la confiscation de bienes.

El juez es inamovible i responsable de sus actos. Solo puede ser

depuesto por causa legalmente sententiada.
La justicia se administra por la suprema corte, el mas alto tri-

(1) Nuestro sistema electoral ha cambiado profundamente con motive
de la lei promulgada el 12 deffoviembre de 1874. Ooroo no tenemos espa-
cio suficiente, vnmos solo a anotar las alteraciones mas principales que
ellaha introducido.

Desde luego ha heeho desaparecer la municipklidad como jenerado-
ra de la base constitutiva del poder electoral, i ha creado una junta com-
puesta de los mayores contribuyentes de cada departamento, a la que
encarga el nombramiento de las mesas calificadoras i el de las recepto-
ras en su caso.

El 10 de Octubre del auo que precede a aquel en que hayan deelejir-
se los iniembros del Congreso i las municipalidades, los intendentes i
gobernadores deben publicar en todos los periddicos del departamento
respectivo, una listn de los ciudadanos que paguen mayor .contribution
agricola, de patentes industriales, o de alumbrado i sereno, tomadns co-
leetivamente, convocandolos a reunirse el 20 del mes espresado en sesion
publica para designar la junta cnlificadora corresppndiente.

La reunion no puede celebrarse sin la concurrencia, de doco miembros
en los departamentos en que se eiija un solo diputado; i en los que se
elija mas de uno, se requiere la concurrencia de dos miembros mas por
cada diputado que corresponcla elejir.

Constituida la junta de contribuyentes en la forma determinada por
la lei i en el numero respectivo, debe proceder a sortear los ciudadanos
activos que han de formar las mesas calificadoras o receptoras, tornados
de entre los inscritos en el rejistro de la respeotiva subdelegacion.

La junta debe tainbien senalar el lugar mas publico i accesible en que
han de funcionar las mesas calificadoras i receptoras.

No pueden .ser miembros de estas mesas los subdelegudos e inspecto-
res, ni los empleados publicos que pereiban sueldo, i en cuyo nombra-
rniento, ascenso o destitucion intervenga el Presidente de la. republica o
sus ajentes.

El rejistro de los eleetores debe formarse por subdelegacionos, cuya
poblacion no baje de dos mil habitantesj subdividiendose on secciones
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bimal de la republica, por las cortes de apelaciones, que las hai
en Santiago, Concepcion i la Serena, por los jueces letrados, que
los bai en casi todos los departamentos, por los alcaldes, quetra-
ruitan solo los.procesos donde no existen jueces letrados, i por los
subdelegados e inspectores.

La naturaleza i cuantia de las causas determinan el tribunal co-

lejiado o unipersonal que debe conocer de ellas.
Segun sea tambien la importancia del puesto judicial, son los re-

que pueden ser de ciento cincuenta i no exeder jamas de doscientos cali-
ficados.

,

Debe ser calificado e inscrlto, por consiguiente, en el rejistro corres-
pondiente todo ciudadano que sepa leer i escribir, pues se presume de
derecho, por esta sola oircustancia, que tiene la renta requerida por
la lei.

El voto es secreto. Debe depositarse cubiertocon un sobre.
La lei reeonoce tres sistemas diversos para la eleccion.
En los departamentos en quese elija mas de uudiputado, la eleccion

debe bacerse por medio del voto acumulativoj es decir, dando el elector
su voto a diversas personas, o anna mismarepitiendo su nombre tantas
veces cuanto sea el numero de diputados que deba elejirse.

En cada departamento debe elejirse un suplente, pero espresandose se-
paradamente por el elector la persona a quien designa para esre cargo.

Las municipalidades deben ele;irse por medio del voto limitado o in-
complete; a saber, escluyendo de la lista uno de cada tres municipales
propietarios que hayan de ser elejidos en el departamento respectivo.

Asi, en los departamentos en quese elijan ocho municipales, solo po-
dra votarse por seis; en los que se elijan diez, debe votarse por siete; etc.

En el escrutinio seran proclamados los que obtengan las mayorias mas
altas, hasta completar el numero Integro de municipales propietarios.

El mismo procedimiento debe observarse para los suplentes.
Los senadores deben ser elejidos por el sistema de las mayorias, de ma-

nera que seran tales, los que obtengan el mayor numero de sufrajios en
cada provincia.

Esta es la base capital i los cambios mas cardinales introducidos por la
nueva lei.

Efectivaniente las iniluencias del Gobierno se ban debilitado en una

inmensa escala. La junta de mayores contribuyentes no sera jamas el
cuerpo dooil i flexible llamado municipalidad, que servia a las miras del
Presidente, como que vivia por 61 i se alimentaba de el. Los mayo-
res contribuyentes no pueden menos de reunir las condiciones de indepen-
dencia i seriedad que dan lafortuna i el trabajo, i no es de creerse que,
aun abanderizados en un par.tido, lleg-uen a los exesos i estravios a
que de ordinario llegaban las municipalidades, en cuya composicion el
Gobierno solo atendia al color politico de sus miembros, por razon de las
mismas funciones politicas de que estaban encargadas.
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quisitos que la lei requiere en las personas que se designen para ser-
virlo.

Los ministros de la corte suprema, entre otras cualidades, de-

Es verdad que es de deplorarse que la base del poder electoral, que
debe siempre ser popular, repose sobre la fortup a unicamente, esclu-
yendo la intelijencia i la ilusfcracion, que son por cierto mas a.ten-
dibles i solidas; pero en el desencanto i decepcion en que el pais
vivia bajo la antigua lei, ha recibido con satisfaccion i con gratas es-
peranzas esta inodificacion de la, lei actual.

Concnrre tatnbien a debilitar las fuerzas de Gobierno la facilidad para
calificarse, puesto que terminaran ahora las cabilosas disputes de antes,
suscitadas maliciosamente sobre la renta de los electores, desde que se
supone tenerla todo aquel que sepa leer i escribir.

El vote acumulativo desconcertara tambien al Gobierno i liara que
los partidos en minoria logren, a despecbo de toda resistencia, llevar a
algunos de sus corifeos al seno de la camara de diputados. Baste decir
que para el triunfo conipleto del Gobierno por medio de aquel voto se ha
menester de una rejimentacion casi imposible, a mas de otras condicio-
nes no menos dificiles de obtener.

Debemos confesarlo. La lei actual abre nuevos borizontes i despierta
en los partidos lisonjeras esperanzas.

La esperiencia nos dira hasta donde puednn realizarse o hasta donde
sean una quimera.

Pero como quiera que sea, la lei actual no tendra larga vida. Es una
lei sin unidad, sin franqueza, sin proposito claro i bien determinado. Se
conoce que es una lei de trausaccion i de trancision; lei arrancada a la
omnipotencia del Gobierno por el grito jeneral de! pais, que de a nos atras
conocia que no podia luchar con el Gobierno, ni contiar su personeria a
los ciudadanos de sus simpatias.

^Que decir de una lei incredula, que desconfiando de la bondad de to-
do sistema, procura ensayarlos todos de una manera desacertada i capaz
deproducirel desencanto de todos ellos?

El voto acumulativo debe observarse en la eleccion de diputados;
pero como no puede aplicarse en todos los departamentos, este mismo
sistema 110 va a ser jeneral para la eleccion de esta camara.

La eleccion de los suplentes debe hacerse en otra forma, por el sistema
de las mayorias, lo que hara que todos ellos sean, mas o menos como alio-
ra, delegados del Gobierno.

La eleccion de las municipalidad.es lia sido entregada al voto ineom-
pleto, desde que no habia interes culminante en su eleccion por briber-
seles quitado las funciones politicas.

El senado debe ser elejido por el sistema de las mayorias; lo eual, si
bien puede hacer mas dificil la eleccion para el Gobierno, es tambien se-
guro que no seran los partidos los que mas puedan lisonjearse con el
triunfo.

Este laberinto electoral debe tener termino.



ben reunir las tie ciudadania natural o legal, 30 anos de edad i seis
anos de practica de la abogacia.

Los ministros de las cortes de apelaciones ciudadania natural o

legal i cuatro anos de practica de la misma.
Los jueces de letras ciudadania natural o legal i dos anos de ejer-

cicio de la profesion de abogado.
Aqui tomamos el poder judicial en su existencia jeneral i co-

rnun. No liablamos de los tribunales especiales, organizados por
la lei para determinadas personas o para causas especiales, que
tienen o una existencia propia o una accidental.

Asi, son tribunales especiales con existencia propia, por ejem-
plo:

El tribunal eclesiastico para las causas espirituales i para lag
comunes de los ordenados in sacris.

El juzgado de la comandancia de armas para todos los delitos
i causas civiles de cierta especie de los oficiales, desde subteniente
para arriba.

El tribunal de cuentas para los recursos que se interpongan
contra los fallos del contador mayor, que conoce en primera ins-
tancia de las controversias que se susciten a los empleados, rela-
tivas a la administracion, recaudacion e inversion de los caudales
publicos.

I son tribunales especiales, con vida accidental, por ejemplo:
El senado, cuando llega el caso de conocer de las acusaciones

que pueden interponerse contra la camara de diputados, contra el
Presidente, ministros de estado, etc.

El consejo de guerra que se organiza para conocer de las causas
militares de los oficiales i de las de disciplina i de las comunes de
los sarjentos para abajo.

El jurado que se organiza tambien para conocer de los delitos
sobre libertad de imprenta, etc.

Ahora <;este poder judicial, que se desprende de la constitucion,
que tiene un caracter inmutable, cuyas atribuciones no pueden al-
terarse sino por una lei, nace en tales fuentes que pueda decirse
que la independencia es su primer bautismo, i que vive i se man-
tiene en iguales condiciones?
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Como todo poder publico, la constitucion ha querido que en id-
timo termino quede en manos del Presidente de la republica.

El es quien nombra los jueces, cualquiera que sea su catego-
ria, acompanado de su obligado satelite, el Consejo de Estado,
que le presenta al efecto una terna. Presidiendo el Presidente el
Consejo i formando de ordinario la mayoria los ministros del des-
pacho, la terna se prepara al agrado i con arreglo a las indica-
ciones de aquel.

Es ministro de un tribunal superior, como es juez letrado,
quien el Presidente quiera. Sus amigo s personales, i mas comun-
mente sus amigos politicos, son los designados ordinariamente pa-
ra llegar a esos puestos. En el nombramiento de jueces de letras
el Presidente consulta mui especialmentc el interes politico. Lla-
mados estos funcionarios a desernpenar un importante papel en los
departamentos i a ejerceruna notable influenciaen ellos; designa-
dos en muclios casos para reempla-zar a los intendentes, i debiendo
conocer de las causas polxticas i de las que traigan su orijen de
abusos electorales, el Presidente no confia el cargo sino a sus
adeptos o a los que por algun titulo le esten adheridos.

La inamovilidad no alcanza a ser una garantia, que sustraiga al
juez del poder del Presidente, desde que su ascenso, su mejor colo-
cacion, i su propio bienestar i el de su familia dependen de su vo-
luntad. Ann para gozar de ciertas consideraciones personales i no
verse molestado i espuesto a sufrir en su reputacion debe el juez de
letras guardar miramientos con los ajentes naturales e inmediatos
del Presidente. En un choque, en una desavenencia, el juez es de or-
dinario la vlctima segura, i cuando no sea otro castigo que una ve-

jacion la que sufra, habra de sojxortar tambien la de un eterno o

prolongado olvido.
La constitucion ha depositado la suerte del juez en manos del

Presidente. Son nugatorias las garantias de que pretende reves-

tirlo, porque en el fondo su independencia es una sombra, casi una
irrision. Solo las almas bien ternpi adas la conservan; los espxritus
debiles corren el riesgo de naufragar.

La justicia de menor cuantia esta confiada a los ajentes del
Ejecutivo. Por una anomalia, que solo el tiempo puede disculpar,

40
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los subdelegados e inspectores son tambien los jueces del territo-
rio que administran. Se confunde en sus manos lo administrativo
con lo judicial; i siendo amovibles a voluntad del gobernador,
puede 6ste o dominarlos cuando una inira bastarda lo compela a

ello, o separarlos para que la justicia se haga por un favorito.
El poder politico del subdelegado o inspector toma formas rnas

aterradoras, desde que 61 es quien debe dirimir las contiendas de
cierta cuantia entre los ciudadanos i reconocer o negar derechos
que afectan la piropiedad i compronaeten la honra.

El poder judicial, en resumen, esta organizado por nuestra
constitucion para vivir como los otros poderes, raquitico i enfer-
miso. Faltale atmosfera propia. La mano del Presidente de la
repiiblica debe ser impotente para crearlo; mas impotente aun

para seducirlo o daiiarlo.
Mientras el juez pueda ser la creacion de un capricho o de un

favor, no serd el quien represente la majestad delalei; sera su
creador quien se merezca los rendimientos que se prestan a un po-
der absoluto.

Cerremos este cuadro diciendo que todos los empleados subal-
ternos del drden judicial son nombrados por el Presidente, desde
los secretarios de las cortes de justicia hasta los porteros de
las mismas. Un hombre de estado, inspirador de la constitucion
de 33 i adorador del poder absoluto, creyo todavia que era una
licencia que los tribunales nombrasen los escribanos, i cuando el
pais se encontrd bajo el yugo fdrreo de facultades estraordinarias,
61, que ocupaba el ministerio de justicia, derribo con una plu-
mada leyes antiguas i ordeno por un decreto que aun esos nom-
bramientos deberia bacerlos el Presidente a propuesta en terna
de los tribunales superiores. Era menester deprimir mas el po-
der judicial i aumentar mas tambien el poder del Presidente de la
republica. El pais i los tribunales toleraron silenciosos esta humo-
ristica invasion (1).

(1) La reforma constitucional no ha alcanzado alastimar la org'aniza-
cion del poder judicial, que descansa mui principalmente en la que le did
o compajino la constitucion de 1823.



VIII.

Un pais en que el poder publico tiene una organizacion tan ab-
surda i tan escepcional, esta mui distante de la vida democrAtica i
carece de verdaderos titulos para presentarse altivo i orgulloso en
esta parte. El drden puede tener en el muchas garantias; el orden
impuesto por la fuerza, por el ceno adusto de la autoridad, por la
concentracion del poder en una sola mano; mas no el drden que nace
i se mantiene de la armoniade todos los intereses sociales, de todas
las exijencias del progreso i del ejercicio tranquilo i sereno de to-
dos los derechos politicos i de todas las garantias individuates. A
la sombra de este orden pueden haberse desarrollado la riqueza pu-
blica i el bienestar material; pero equivocado andaria el que ere-
yese que esta prosperidad era hija de nuestra organizacion politica
i fruto esclusivo de la constitucion de 1833. A muchas causas de-

bemos este progreso que los gobiernos ostentan como obra suya,
comp resultado del ejercicio de su poder omnimodo. Sea la pri-
mera las condiciones naturales del pais que uos imponen el traba-
jo como elemento moralizador i necesario para la vida; i sea
tambien, entre otras varias que podriamos apuntar, la homo-
jeneidad de nuestra raza, que ha ahuyentado el antagonismo en

que ellas ban vivido en algunos de los otros paises americanos i

Pende actualmente ante el penado un proyectode lei, ya aprobadopor
la cAmara de diputados, que lleva por rubro: Organizacion i atribucio-
nes de los tribunales i juzgados de la republica; proyecto desg'raciado,
que eliminando de £1 la abolicion de los fueros, no eontiene novedad al-
guna snstancial que modifique de un tnodo provechbso el orden judicial
existente. Lejos de eso, subordina mas el poder judicial a! Presidente
de la repdblica, pues penden de su voluntad todos los nombramientos,
hasta el del filtimo ajente judicial. Muchas de las facultades que al pre-
sente ejercen los tribunales quedan lastimosamente derogadas.

El nombramiento de los miembros de los tribunales su periores i el de
los jueces letrados debe ser hecho por el Presidente,, de acuerdo con
su Consejo de Estado, de entre una nomina de abog'ados que al princi-
pio de cada ano debe formar la corte suprema, oyendo prAviamente a
las cortes de apelaciones.

Es el mismo procedimiento que, con lijerisimas alteraeioncs, so ob-
serva hoi dia, i que hace al Presidente dueno del poder judicial i dispen-
sador de f'avores.
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dilatado i embarazado la difusion de la educacion popular; unico
elemento que podrii hacer cierta i efectiva la vida democratica,
i que hara verdaderamente comprensible la importancia i la uece-
sidad de la reforma de nuestras leyes poltticas.

Entonces no haremos aparatos de reforma, que ni vulneran la
organizaciou del poder publico, ni le arrebatan ninguna de sus
mas odiosas atribuciones.

La reforma de nuestra coustitucion debe propender a organi-
zar el poder publico sobre otras bases, dando mas anclio campo
al derecho individual i a la accion del poder local, de manera que

disminuya i amengiie el poder inmenso del Presidente de la
repiiblica.

<;Qu6 vida democratica es posible bajo la influencia de un poder
absorbente i tirante que arrebata al individuo su libertad, a la lo-
calidad su iniciativa i su desarrollo, al congreso su jenuina espre-

sion, a lajusticia la independeucia de sus servidores, alaiglesiasu
majestad i su poder sobre la conciencia, i al pueblo, en jeneral, la
conviccion de poder luchar por las vias pacificas para lograr el re-
medio de sus necesidades i la cumplida satisfaccion de sus lejfti-
mos deseos ?

Asi se esplica porque en Chile los partidos no tengan todavia
fuerza bastante para medirse con los gobiernos, i porque forman-
dose tantas riquezas, no se haya formado todavia ese poder mo-
ral, rico i soberano, que se llama opinion publica, que brota en los
paises libres, i que ha menester para desarrollarse i crecer, no del
peso abrumador del poder, sino del ambiente apacible de la li-
bertad.

Aunque sea afrentoso decirlo, es una verdad innegable que en
Chile 110 tiene regulador alguno el poder del Presidente de la re-

publica. Todavia no puede decirse que el pueblo haya elejido un
Presidente. Contra el poder de que 6ste esta armado no hai ha-
talla posible. En todas partes domina; i en el mas lejano i apar-
tado rincon del pais esta el inspector, ultima estampa fotografi-
ca del Presidente.

El ilustrado viajero trances tenia razon. ,;Por que en nn pais
organizado polfticamente a la manera que esta el nuestro, en el
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que, en resumen i en su final espresion, el Presidente dispone de
todo i lo liace todo, puesto que los poderes ptiblicos sin escepcion
emanan en realidad de 61 i jiran al rededor de el; porque, repetimos,
el Presidente se ostenta bajo formas modestas que seducen i
revelan al ciudadano i no al soberano? Este fenomeno puede
solo esplicarse por aquella aberracion, no rara ni estraiia, de que
los pueblos suelen a veces complacerse en que el amo se anun-
cie por la simplicidad del traje i la suavidad de las maneras, aun-

que en su mano se divise la punta del chicote con que puede ano-
nadarlos.

Domingo Santa-Mania.
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LA FAUNA CHILENA.

Los antiguos, no pudiendo sorprender los secretos de la natura-
za, viendose dominados por los elementos e impotentes para lu-
char con ellos, ignorando las leyes en que reside la causa de estos
fendmenos, i necesitando darse cuenta de los hechos, los personi-
ficaron i les dieron vida. Caia el rayo destruyendo lo que se oponia
a su paso, i a falta de la chispa eldctrica hubo un personaje, hnbo
un Jupiter que irritado mandaba el fuego del cielo. Azotaba el
viento sus dominios, i a falta de las leyes de los gases, bubo un
Eolo que los desataba contra el hombre. A si tambien las plantas
i las flores, eso-s mudos babitantes de nuestro planeta, tuvieron su
tierna Flora, que velaba por ellas, m^ntra^ por su parte Fauno,
tenia bajo su dominio las selvas i sus babitantes. De aqui el nom-
bre de Fauno, que los naturalistas han empleado para designar la
poblacion animal de un pais o de una 6poca jeoldjica; asi como se
han servido de Flora para designar las especies vejetales.

Bajo el nombre de fauna se comprende pues, el estudio de los
animales de cada rejion del globo: entran en 61 todos los seres de
la escala animal, desde el bomb re, illtimo eslabon de la inmensa
cadena animada, que la naturaleza ha creado, desde esos inmen-
sos mamiferos que habitan los continentes i las profundidades de
los mares, i dan al hombre mil variados productos, desde el ave

que llevada por sus robustas alas, se cierne entre las mas altas
nubes, i parece ser el mensajero misterioso que va a arrebatar el
secreto a los cielos, hasta el mas despreciable reptil que se arras-
tra humilde por la superficie de la tierra, hasta el pequeiiisimo
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parasito que roe las entrafias de otros seres, liasta el impercepti-
ble infusorio, que para ser visto necesita de poderosos instrumeu-
tos.

Cada elemento encierra sus pobladores . especiales: el agua, el
aire, la tierra, tienen cada uuo habitantes peculiares i que llevan
el sello del elemento en que viven. El lrabitante de los liquidos
tiene su cuerpo construido de tal modo, que no podria servirse de
el, sino en un medio de esta najturaleza; sus pies i sus manos con-
vertidos en natatorias, le permiten moverse con gran rapidez, i sus
demas drganos estan tambien profundamente modificados. El ha-
bitante de los continentes, que tiene que andar sobre cuerpos soli-
dos, i respirar el aire de la atmdsfera, tiene sus estremidades i sus

organos respiratorios distintos del anterior, pero aptos para servir
a la clase de vida que lleva. El ser que ha recibido de la natnrale-
za, el precioso don de mantenerse en el elemento gaseoso, de po-
der andar en lo invisible, sostenido al parecer por un poder so-

brenatural, tiene sus estremidades modificadas de tal- modo, que

puede encontrar puntos de apoyo donde otro 110 los hallaria. Asi,
los organismos son mantenidos por la naturaleza, en circulos que
no les es permitido traspasar, so pena de dejar de existir.

La vida invade, pues, todos los elementos, nada escapa a su po-
derosa penetration. "Ni la diversidad de los climas, dice Flam-
marion, ni lo largo de las distancias, ni la altura, ni la profundi-
dad, pusieron obstaculo a la difusiou de los seres vivientes: ellos
invadieron las rejiones mas ocultas: en lo alto, en lo bajo, en to-
das partes cubrieron la tierra con una red inmensa de existen-
cias.

Asi como cada elemento tiene sus seres especiales, cada rejion
del globo tiene tambien los suyos, cuya organization i modo de
ser estan intimamente ligados con la naturaleza del lugar que
ocupan. Las rejiones de climas ardientes, poseen las' faunas mas

variadas, i mas ricas, no solo en numero sino tambien en organi-
zacion: ahi se encuentran los animales de mayor talla como ele-
fantes, jirafas, hipOpotamos, etc., los mas hermosos, cubiertos con
las mas ricas pieles, revestidos de los colores mas brillantes, i todas
las combinaciones imajinables de los colores del espectro se en-



cuentran en ellos, como si los rayos del sol, cayendo mas perpen-
dicnlarmente sobre estas rejiones, hubieran proporcionado a los
seres, dotados del poder de descomponerlos, mayor numero de co-
lores que emplear. En estas rejiones las aves, las mariposas, las
concbas, tienen los colores mas vivos i brillantes; alii se encuen-
tran los animales dotados de una organizacion mas perfecta, de
intelijencia mas desarrollada: los elefantes i los monos, los ani-
males mas intelijent.es despnes'del bombre, i quetarito se asemejan a
61; los seres mas feroces, dotados de inmenso poder destructor, elleon
fuerte e intelijente, el tigre e infinidad de otros mamiferos a
cual mas temible; serpientes venenosas, cuya variedad es infinita,
desde la poderosa boa i la temible serpiente de cascabel, hasta las
vlboras mas pequenas que alcanzan ap6nas a cinco centimetros.

La fauna de las rejiones templadas posee menor variedad de
seres. El numero de estos es mas reducido, su organizacion menos
desarrollada; su estatura es muclio menor, i su intelijencia de poco
alcance. Los colores que adornan la superficie de su cuerpo, son
m6nos liermosos, i la gallardxa de sus formas es tambien muclio
menor.

Los climas frios, sin calor i con poca luz, poseen faunas mui
pobres. Son mui raras las especi.es de alguna estatura que se en-
cuentran en ellos: i escepto el oso polar i algunos ciervos, no se
ven sino especies mui pequenas, que llevan ej sello de las bajas
temperaturas i largas noches en que viven.

Los climas tienen, pues, gran influencia sobre el earacter de los
animales que liabitan las diversas zonas de la tierra; i tan cierto
es esto, que hai mucha semejanza entre los animales de rejiones
que poseen climas parecidos; asi los de las rejiones australes tie-
nen cierta semejanza con los de las rejiones boreales; los de las
zonas templadas de un continente con las del otro, etc., etc. Los
de las islas lejanas que presentan a veces caracteres especiales,
tienen siempre muchos comunes con los de las rejiones que poseen
climas analogos.

La fauna de cada pais es tambien modificada por otras circuits-
tancias no menos importantes: que un pais se en'cuentre o n6 se-

parado de otros por vastas cadenas de montanas; que estd o n6 en
41
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el pasaje tie una corriente marina; que tenga sus mares abiertos o

encerrados, son otras tantas causas que modifican la naturaleza de
sus animales. Las estaciones influyen igual, aunque temporalmen-
te, sobre la fauna tie algunos paises; pues muchas especies emi-
gran de una rejion a otra al aproximarse el cambio de estacion, i
en vano se les buscaria entonces en aquellas -donde se les vio a
millares en la estacion pasada. El hombre niodifica tambien las
faunas, ya llevanclo, a los paises a donde va, animales que no exis-
ten en el los, o ya modificando por el cultivo las especies que en el'
encontro. Sin embargo, el clima pone, por su parte, poderosos obs-
taculos a la introduccion de las'especies que liabitan otras rejiones.

Chile, colocado en la zona templada i rodeado de altas i nevadas
Cordilleras por una parte, i por el gran Oceano por la otra, debe
presentar en su fauna particularidades que le son caracteristicas.
Su aislamiento de los paises limitrofes ha impedido sin duda la
introduccion de lo£ animales que viven en las naciones vecinas.
Talvez esto mismo ha contribuido a que la fauna de Chile sea tan
pobre con relacion a la de paises que ocupan las mismas latitudes,
como la Republica Argentina, por ejemplo, cuya fauna es mil veces
mas rica que la nuestra.

Los mamiferos Uamados asi, por el hecho de llevar organos que
les sirven para amamantar sus hijos, i que comprenden los ani-
males mas utiles al hombre, apenas estan representados por unas
cuantas especies indijenas, pues todos los que se encuentran a ca-
da paso, i que nos son de tanta utilidad, han sido introducidos
por los Europeos. Xuestros caballos, vacas, cerdos, diferentes da-
ses de carneros, perros, gatos etc., han sido toclos importados. Hai
ordenes enteros que no tienen ni siquiera un representante, como
los monos, tan comunes en los trdpicos; el grupo que comprende
los elefantes, hipopotamos, cerdos, i por fin, el de los caballos etc;
i otros que apenas los tienen como los marsupiales i los rumiantes.
Los demas estan representados por un numero no mui abundante
de especies. Quiza nuestros mares son relativamente mas ricos en
mamiferos.

Las aves son mucho mas numerosas, sin ser por esto capaces de
competir, ni en belleza ni en numero con las de muchos otros pai-



ses. Como habitantes de la zona templada, no poseen ni el rico
plumaje, ni las gallardas formas de las que habitan los tropi-
cos. Asi, aunque existen algunos jdneros peculiares a las zonas
ecuatoriales de America, como los picaflores i papagallos, se ban
despojado de la espldndida vestidura que los cubre en aquellas pri-
vilejiadas rejiones, para vestir el niodesto traje, que corresponde
a estas. Chile posee un jenero que le es peculiar, el de los Pteropto-
chits de los naturalistas, llamados vulgarmente turcas, chucaos i
tapaculos. Son pajarillos poco mas o mdnos del tamano de un zor-
zal, de alas cortas, poco aptas para el vuelo, cola larga i perpen-
dicular al cuerpo, piernas (tarsos) mui desarrolladas i robustas,
que les permiteti correr con gran lijereza. Habitan jeneralmente
en las faldas de los cerros i las cercas de los eaminos, donde se les
ve correr huyendo del viajero.

Las zancuclas, aves de ribera, estan representadas por un mime-
ro reducido de especies, muchas de ellas casi identicas a las del
hemisferio boreal, como el pillo, garza, flamenco etc. Muchas de
las palmipedias o nadadoras, se encuentran tambien en la Republi-
ca Arjentina, como los cisnes de cabeza negra i las coscorobas. Por
fin, muchas de nuestras aves marinas, son casi cosmopolitas. De-
bemoshacer notar el pajaro nino (Spheniscus) que es solo de Chi-
le i el Peru.

Los reptiles son bien escasos en Chile. Hai grupos como el de
los quelonios o tortugas, que no tienen ni un solo representante,
ni en agua ni en tierra: mientras que en Buenos Aires, en las mis-
mas latitudes abundan varias especies. Las serpientes, este grupo
que comprende animates tan venenosos i temibles, ap^nas si tienen
dos o mas representantes inotensivos para el hombre. Ni las cule-
bras de cascabel, ni las vivoras tan temibles de los paises cdlidos
existen aqux. Los que mas abundan son lagartos, lagartijas i tam-
bien batraquios o ranas i sapos.

Los mares chilenos poseen gran cantidad de peces, muchos to-
davia poco conocidos ; faltan entre ellos los de colores brillantes,
comunes en los mares ecuatoriales. No abundan especies que hayan
sido objeto de gran pesca; el congrio (Genypterus nigricans Ph).
que antes lo era, ha disminuido ya de tal modo que no puede ser



objeto de comercio. Otros peces mas pequeiios, que abundan en
ciertos puertos sirven para salarlos; tenemos tambien una sardina
que podria ser objeto de comercio. Los peces de agua dulce son me-
nos numerosos, los mas apreciados son los pejereyes entre los
cuales hai tambien algunos marinos.

En nuestro rapido descenso por la escala animal llegamos ya a
los insectos, estos animales tan interesantes para el naturalista,
no solo por sus formas i colores variados hasta el infmito, sino
tambien por su modo de vivir, por su constitution anatomica i fi-
siolojica i por esas curiosisimas transformacion.es o metamorfosis,
que hacen pasar al animal por estados tan distintos. Parece que la
fuerza creadora, mientras mas desciende en la escala animal, mayo-
res maravillas quisiera ofrecernos; i que a falta de la complication
del organism© quiere dotar a los seres de las propiedades mas sor-

prendentes. Notables los insectos por su intelijencia, son dignos de
ocupar al naturalista que no quiere content^rse con superficialida-
des, i sostener con necio orgullo que la intelijencia es un clon esclu-
sivo del hombre.

En Chile esta gran clase de los evertebrados, tiene un conside-
rable numero de representantes, mui inferior, sin embargo, al de
paises que ocupan las mismas latitudes. Paltan casi completamen-
te las especies destructoras que en otros lugares son tan temibles,
como los abejorros, langostas, hormigas, etc. cuya multiplication
es, a veces, tan grande que destruye bosques inmensos. Los insectos
utiles que poseemos, nos han sido traidos deEuropa, como el gusano
de seda i la abeja, cuya rapida multiplication i abundancia de pro-
ductos se ha hecho notar tanto en Chile.

Tenemos tambien bastantes especies de crustaceos, gusanos,

moluseos, zoofitos i otros ordenes inferior.es. Respecto a los gu-

sanos, es singular que muchas especies de sanguijuelas, comunes
en la provincia de Yalclivia, no viven en el agua, como la mayor

parte de estos animales, sino en la tierra humeda, bajo las liojas
caidas i los troncos podridos, siendo bien molestos al que viaja a

pie. Las conchas i los caracoles, entre los moluseos marinos, no son
escasos: las ostras i los choros en las provincias de Chiloe son ob-
jetos de gran comercio. Es notable la falta casi completa de ca-
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racoles terrestres, objeto rle eultivo en otros paises. Las babosas,
moluscos sin concha., que hacen tantos estragosen nuestros jardi-
nes, parece que nos han sido traidas de Europa por los jardineros.
Entre los crustaceos que son bien poco numerosos, tenemos va-
rios camarones i la lang-osta de Juan Fernandez. Nuestros mares

poseen pocos zoofitos, a causa talvez, de la baja temperatura de
nuestras costas, producida por la corriente polar.

Daremos una ojeada sobre la naturaleza i costumbres de algu-
nos de nuestros animales, notables, ya por su tamano, caracter o
modo de vivir.

El leon de Chile, Fells concolor, llamado en araucano Pagi, i en
el Peru Puma, es el mamifero carnicero mas grande que posee la
America i Chile. Su aspecto es el de toda la familia de' los gatos,
cabeza redonda, ojos grandes e intelijentes, robustas i sueltas ma-
nos, armadas de poderosas uiias; su pelaje flavo gris, sus mOvi-
mientos suaves i silenciosos; cuando mas, dos pi6s cle alto, i cinco
de largo. Habita toda la America, desde la Patagonia hasta las
rejiones Ecuatoriales. E11 Chile se ha dado aeste animal el nombre
de leon, por su semejanza aunque lejana con el verdadero leon
africano: pero no posee como este la hermosa e imponente melena
(del macho), al rededor del cuello, ni la barba en la estremidad de
la cola; suestatura es, tambien, mas de un tercio menor. Su carac-
ter es estraordinariamente diferente, el uno es valiente, atrevido,
corredor i no teme atacar al hombre; el otro es cobarde, inofensi-
vo al hombre, huye de el precipitadamente, i se esconde en lo es-

peso de los bosques o en lo mas escarpado de las rocas.
Sin embargo, como lleva el temible nombre de leon, es necesa-

rio para el vulgo que sea un terrible animal, i los temores mas ri-
diculos, i sin fundamento existen entre las sencillas jentes de las
aldeas cercanas a los montes; sin que tengan caso alguno bien an-
t^ntico que contar, de ataque hecho al hombre direc-tamente. Es
posible que en casos mui escepcionales, acosado por el hambre,
llegue a ser tan atrevido. En jeueral, 'este animal como todos los
de su familia, vive esclusivamente de alimento animal i es, en con-

secuencia, gran cazador; todas sus cualidades a este respecto, sou
mui desarrolladas; es astuto, tiene gran instinto i ajilidad. Como



no es mni corredor persigue poco a su presa, la aguarda escondi-
do, i trata siempre de sorprenderla. Sus victimas son zorros, gua-
nacos, ovejas i otros pequenos animales; ataca tambien el ganado
mayor. Causa pues grandes perjuicios en los rebanos lejanos de
los pueblos. Siendo mui avido de sangre, lo que primero hace,
cuando se lia apoderado de su presa, es abrirle una de las gran-
des venas del cuello, o desgarrar directamente el corazon, i beber
con gran avidez el rojizo liquido que sale por la herida. Heclio
esto, arrastra el animal a lugares solitarios, donde lo cubre con

gruesas ramas de arboles: en esta operacion manifiesta tener gran-
des fuerzas, pues se encuentran a veces caballos i vacas trasporta-
dos lejos del lugar donde los mato. Esteleon que parece tan terri-
ble i tan feroz, es perseguido imuerto casi siempre por una jauria
de flacos i pequenos perros, de que se sirven los campesinos para
darle caza. Las hembras de un color mas plomo que el macho,
paren por lo jeneral dos o tres hijos que cuidan con gran esmero,
i a los cuales llevan la caza todavia viva, para despertarles el ins-
tinto que les ha de dar despues el alimento.

El guanaco (Auchenia huanaco) 'es el mayor mamifero que po-
see Chile, pertenece al drden de los rumiantes, estos singulares
animales, que tienen el poder de vomitar sus alimentos, para ha-
cerlos sufrir una masticacion mas prolongada i tragarlos en se-

guida. Habita todas nuestras cordilleras, d'esde Atacama donde es
mui comun, hasta Magallanes donde no lo es m6nos. Esta dotado
de un caracter docil, mui timido, que le hace apto para ser domes-
ticado i, en efecto, los espanoles, cuando vinieron a America, en-
contraron grandes rebanos cultivados por los indijenas, sobre todo
en el Peru. Tenian los habitantes de estas rejiones una especie de
veneracion por este animal. Se Servian de el, de mil maneras; de
su carne como alimento, de su lana para hacer tejidos, trasporta-
ban sobre 61 sus mercaderias, i segun se dice los empleaban tarn-
bien para arar i cultivar sus tierras. Hoi se ha hecho mucho mas

escaso, i esta relegado a la alta Cordillera. Se aprecia mucho su

lana, i con su piel, sobre todo con la que se estrae de los pequenos,
muertos antes de nacer, se hacen hoi en Magallanes, magnificos
cobertores o mantas, objeto de comercio lucrativo.



Sue medios de defensa eatan reducidos, a su carrera en estremo
veloz, i a la singular propiedad que tienen de escupir, a los que les
causan dano o incornodan. Se les vd frecuentemente en los iuga-
res que habitan, en rebanos compuestos de un numero mas o me-
nos grande de hembras, guardadas por un solo macho, jefe abso-
luto de la tropa, a la que defiende i cuida de todo dano. Este ma-
cho rine encarnizadamente cuando se encuentra en su camino con

el jefe de otro rebailo, o con otros que tratan de disputable su pro-

piedad. El combate es terrible, i no cesa liasta que alguno de los
contendores se inutiliza, quedando el mas fuerte en posesion de
las hembras, que hail permanecido simples espectadores de la lu-
cha. Parece que en e'stos animates existe todavia intacta la costurn-
bre que se cree haber existido, entre los seres que poblaron en dpo-
cas remotas nuestro globo, i que auh se eonserva entre los hombres
en algunos pueblos af'ricanos; costumbre que consistia en disputar-
se en combate la hembra, que era siempre posesion del mas fuerte.

El ihuemul, (Cervus chilensis) es uno de los dos representantes
de la familia de los ciervos que existen en Chile; es un esbelto
animal, como todcs los de su jdnero; de un pelaje gris ceniciento,
de tamano menor que el huanaco. El macho mas grande i mas ro-

busto, posee dos cuernos ahorquillados, deun pi6 poco mas o me-
nos de largo. Este animal, del cual Molina hizo con toda fantasia
su famoso caballo con pies bisulcados, especie de ave fenix para
los naturalistas, figura aun en nuestro escudo de armas con todos
estos caractdres singulares. Habita la cordillera, desde el Peru
hasta Magailanes, donde parece bastante coraun, siendo mui esca-
so en las proyincias centrales. Es de un car&cter sumamente timi-
do, i hitye del viajero con una velpcidad incx-eible. Dicen que su
carne es escelente para comer.

El Pudu (Cervus humilis), o venado chileno, es el otro repre-
sentante de los ciervos que posee nuestra fauna, i la especie mas

pequena del jenero. Habita las provincias del sur, principalmente
la de Yaldivia. Es un hermoso animal, pequeno de estatura, poco
mas de.dos pi6s de largo i uno de alto; de un pelaje bermejo ama-
rillento. Se le vd en pequenos rebanos pastar la yerba de los luga-
res abiertos de las Cordilleras o bosques donde vive.
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El Ohingue (Mephitis chilensm), es un pequ'efio carnicero de 27 a
28 pulgadas de largo, de pelo oscuro surcado por dos anclias fajas
blancas, que recorren las partes laterales de su cuerpo, i que par-
tiendo de la cabeza, donde forman una media luua, se terminan en
la cola, que es larga i cubierta de espesos pelos. Habita en agujeros
que liace en la tierra, con sus robustas uiias, donde se oculta du-
rante el dia, saliendo solo de nocbe a buscar sualimento. Este ani-
mal es singular, por .poseer.cerca del ano una glandula, que fabri-
caun licor, de un olor iusoportable, i que arroja con fuerza sobre
los que le persiguen. Es por esto sumamente temido de los perros
con los cuales se trata de darle caza.

La comadreja (Didelphys elegans), es el unico representante que
existe en Chile del singular drden de los marsupiales. Estos curio-
sos animales, tienen la propiedad de parir sus hijos' en un estado
embrionario, cuando todavia no pueden ni andar ui ver. Las hem-
bras tienen en el vientre, una especie de saco formado por un plie-
gue de la piel, en; el cual estan colocadas las mamas, a las que se
adbieren los pequenos al nacer, i permanecen asi, lrasta alcanzar el
desarrollo que los demas animales tienen cuando nacen. La coma-

dreja es del tamano i figura de un pequeno raton; habita los palos
carcomidos, i parece ser comun a lo mdnos en Valparaiso.

La viscacha (,Lagotis criniger), es un animal mui parecido a la
liebre, por su forma i tamano, pero su cola es mui larga i poblada
de espesos i largos pelos. Este gracioso roedor, habita los lugares
escarpados de nuestra Cordillera; prefiere las cumbres aridas i cu-
biertas de rocas, donde tiene sus habitaciones en agujeros o rasga-
duras de las penas, en las que permanece oculta durante el dia,
saliendo a buscar alimento i a hacer ejercicio, solo en las primeras
boras de la noclie i antes de salir el sol. Tiene el cuerpo cubierto de
espesos i largos pelos sedosos, de color gris apizarrado, lo que ha-
ria si fuera mas comun, que su piel se etnpleara en objetos de ador-
no. Es susceptible de modificarse, i cuando se le ha cuidado desde
pequena llega a ser mansa i carinosa.

La chinchilla (Eriomys chinchilla), es un precioso roedor que
habita las colinas de la costa, desde el rio Choapa hasta el Paposo.
Este animal del tamarlo de un gran raton i aun mas, tiene su cuer-
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po cubierto de una de las pieles mas buscadas en la industria, para
objetos de adorno, manguitos, cuellos, etc. Ha sido objeto de un
comercio mui activo, en ot.ro tiempo, para los liabitantes del nor-

te, que las cojian con perros i enviaban sus pieles a los mercados
europeos.

El coipu (.Myopotamus coipu), es el representante de la singular
farnilia de los castores; no posee sin embargo la intelijencia de 6s-
tos; como ellos pasa gran parte de la vida en el agua. Es uno de
los mayores roedores que se conoce; su piel bastante grande es tan
apreciada como la del castor. Se lleva a los mercados europeos,
principalmente de Buenos Aires, dondees mui comun en las orillas
de los rios; se le emplea en la fabrication de sombreros. Se domes-
tioa con facilidad, i se le tiene comunmente en las casas.

Cbile posee algunas especies de esos curiosos mamlferos que
vuelan en el crepusculo, i que el vulgo llama murcielagos (Qui-
ropteras). Habitan ordinarramente en las casas viejas, en los ar-
boles o troncos carcomidos, donde se guardau de dia. Se alimen-
tan de insectos qne cazan en el aire, aunque en las rejiones ecua-
toriales bai especies que cbupan la sangre a ! os animales: uno de
estos vive en Cbile (Desmoduss D' Orbigui), en la provincia de
Coquimbo; segun se dice se pega al lorno de los animales cabal-
gares i les cbupa la sangre. Este murcielago es el que ha dado
orljen a la famosa fibula del Piuchen, singular animal creado por
la imajinacion del pueblo, cuyo cuerpo participa de serpiente, ave
i cuadrupedo.

Las focas o lohos de mar, tienen en nuestros mares, algunos re-

presentantes todavia poco conocidos. Son grandes mamlferos que
viven en las costas; sus pies figuran aletas que les permiten nadir
con facilidad. Salen frecuentemente a la playa, i se colocan al sol
en los grandes penascos. Son mui pesados i estupidos i les es mui
dificil andar en tierra.

Los delfines o toninas, ceticeos carnivoros, son abundant.es en
los mares chilenos donde se encuentran varias especies, poeo cono-
cidas de los naturalistas. Se les ve frecuentemente seguir con gran
tenacidad los buques. Nadan con una veloc.idad increible, son mui
voraees i se alimentan de pequenos moluscos i otros animales ma-

42
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rinos. Cuando andan en baridadas, se entretienen en dar grandes
salfcos fuera del agua: entran a veces en gran cantidad a la bahia
de Valparaiso.

Los cackalotes i las ballenas, no son raros en los mares del Pa-
cifico. Estos inmensos animales, que alcanzan liasta 80 pies de
largo, ban sido en otro tiempo mui comunes en nuestros mares,
sobre todo en los del sur. Pero la gran pesca que de ellos se ha
hecho, por buques de todas las naciones, los ha hecho tan escasos,

que ya es mui raro ver buques balleneros en nuestras costas. La
corta estension de este trabajo no nos permite entrar en detalles
sobre estos animales, que son de gran utilidad para el liombre. Se
estraen de ellos cantidades inmensas de sustancias mui aprecia-
das en el comercio, como la esperma de ballena, para la fabrica-
cion de velas; las barbas, i enormes cantidades de aceite, (a veces
se sacan de la ballena franca, que habita los mares boreales liasta
120 toneladas). La de los mares de Chile es la Ballena antartica,
de menor tamafio que la otra.

Entre las aves, debenios colocar en primera linea, el condor o
buitre; (Sarcorrkamphus Gryphus), una de las mas grandes i po-
derosas que se conoce. Ha sido colocada en nuestro escudo, como
simbolo de la fuerza de la nacion chilena, en actitud de romper las
cadenas de la esclavitud. Los araucanos se habian puesto ya dntes
bajo su proteccion, consider&ndolo como el rei de los habitantes
del aire. Como todas las de su familia, es sumamente voraz; se

alimeqta de carnes descompuestas, aun de las que estdn en mayor
estado de putrefaccion. Cuando existe algun animal muerto, apa-
recen pronto en las altas rejiones de la atinosfera, hasta llegar a
colocarse enfrente de 61, comienzan entonces a describir, con ese
vuelo rapido i 2^esado que les es caracteristico, iumensas espira-
les, cuyos ctrculos van estrechando a medida que descienden,
observando siempre con la ma3"or atencion todos los alrededo-
res del lugar. Cuando se han convencido de la auseneia del
enemigo, bajan i se paran en los lugares vecinos a la presa; obser-
van de nuevo, i al tin de mucho rato se arrojan sobre ellaj comen
con gran avidez, arrancan grandes trozos de carne, que tragan
enteros i en tanto numero, que cuando e'st&n llenos les es difi-
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cil volar, i tienen que correr por algun tiempo para poder ha-
cerlo.

Se ha dotado a estas aves de un olfato prodijioso, para esplicar
la cualidad que tienen de descubrir a grandes distancias la exis-
tencia de carnes en descomposicion. No pasa esto de ser una
creencia corno tantas otras, basada en hechos mal ohservados. En
primer lugar el 6rgano del olfato en las aves no es de una gran per-
feccion, es inferior al de muchos mamiferos i no les permite percibir
bien los olores; mal podrian pues apreeiarlos a tan grandes distan-
cias.

Por otra parte, la vista en estos animates es mui perfecta, i de
uu alcancei penetracion increible, que les permite ver a inmensas al-
turas, asi es que 110 necesitan descender para esplorar. A este res-

pecto oiamos a nuestro querido maestro el doctor Philippi, refe-
rir algun as esperiencias hechas en Estados Unidos: cuando se
ocultaban perfectamente, en las selvas o llanuras, animales muer-

tos, permanecian sin ser atacados, aunque se encontrasen en el ma-

yor estado de putrefaccion.
Por el contrario, si se colocaban de tal modo que pudieran ser

vistos, no tardaba en aparecer una lejion de buitres. Aun mas, si
se esponian pinturas hechas sobre lienzo, representando animales
muertos, no tardaban en presentarse. Sin duda es de la vista, de la
que se sirven para buscar su alimento. Estas aves cuando estan
hambrientas, cazan pequehos animales, como carneros i guanacos

chicos, a veces tambien terneros, causando dafxos de considera-
cion.

El aguila, (pontactos melanoleucos) es una de las aves mas no-
tables de Chile, yapor su noble i hermosa figura, que la hace su-

perior en belleza a todas las otras, ya por su cardcter sanguinario,
su gran fuerza i suma habilidad para cazar. Estas cualidades le
son indispensables, paraproveer asu existencia; pues 16jos de con-
tentarse como los buitres, con los despojos de la muerte, mas o me-
nos alterados, se alimenta, cual si lo demas fuera indigno de ella,
de carnes palpitantes, de pequehos animales que caza con grandi-
sima habilidad, sirvi6ndose de sus poderosas armas. Tiene sobre
sus victimas tal imperio, que cuando la ven caer sobre ellos, con
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esa lijereza semejante a la de la flecha, quedan completamente
anonadados i se dejan cojer. Suvuelo es de los mas hermosos, se
cierne en las alturas con una majestad i nobleza, que no posee nin-
guna otra ave. Se eleva en la atmosfera a alturas increibles, i
cual si el descender fdera para ella innoble, anida en lo mas alto
de los drboles, donde cuida su cria. Los araucanos veneran tam-
bien esta ave.

Tenemos algunas lechuzas, (Strix,) estas misteriosas aves, a las
que el vulgo ha hecho siempre mensajeros de la desgracia, i que
ban infundido el temor i la superticion, por sn insensible i mis-
terioso vuelo. Ocultas de dia, solo cuando las sombras de la no-
che han bajado a la tierra, salen abuscar su alimento, que consiste
en pequenos animales. Yiven en los campanarios o casas vie-
jas, i en los campos en los espesos arboles. En estas aves, harto
singulares por su ancha cara, sus ojos grandes, su mirada inteli-
jente i penetrante, se encuentra cierta semejanza con el rostro hu-
mano. Esto i el hecho de tener su cuerpo cubierto de blandas i
suaves plumas, que les permite un vitelo silencioso, el vivir en los
campanarios, i el hecho de chupar a veces el aceite de las lampa-
ras en las iglesias, les ha hecho dar por el vulgo todas esas cuali-
dades misteriosas. Entre los araucanos estas aves son objeto de
terror, i cuando en el silencio de la noche oyeh sus lugubres graz-

nidos, salen de sus habitaciones, i arrojan un puflado de ceniza,
creyendo que esto los preserva de sus maleficios.

Los picos o pitos, (Picus) llevan en Chile los nombres de piti-
\

giies, (Colaptespitigties) carpinteros, etc. Estas singulares aves an-
dan siempre sobre el tronco de los arboles, en los que hacen agu-

jeros redondos i profundos donde anidan. Su pico es por esto ro-
busto i fuerte, de ancha base i afilada punta, hieren con el los
palos produciendo gran ruido. Se alimentan de insectos, i princi-
palmente de las larvus queexisten en el interior de las maderas, de
donde las estraen valiendose de su pico, con el que rompen el leiio,
i de su lengua que tiene casi un decimetro de largo, i que en la es-
tremidad es dura, puntiagudai provistas de tiesas cerdas dijiridas
hdcia atras. Se sirven de ella como de un anzuelo, pues una vez

que han clavado el insecto, la recojen, i estraen consigo la presa.
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Los flamencos, (Phoenicopterus) estas hermosas aves de ribera,
de plumaje rosado claro, i que tienen el aspecto de una flecha
cuando vuelan, tienen dos representantes en Chile: el Ph. ignipalia-
tus, que se encuentra en toda la repiiblica, i el Ph. andinus, encon-
trado 23or el doctor Philippi en el desierto de Atacama i que habita
las Cordilleras de Bolivia.

Tenemos dos cisnes, uno enteramente bianco, llamado coscoroba
(Cygnus coscoroba), i otro con la cabeza i parte del cuello negros

( Cygnus nigricollis): habitan las lagunas de la cordillera i de los
planes.

En Chile apenas tenemos reptiles que se hagan notar; la mayor

parte pertenecen a la familia de saurios o lagartos, i a la de los
batraquios o ranas. Entre los primeros son dignos de notarse los
del jenero Proctotretus, enteramente peculiares a Chile, donde re-
presentan a los lagartos europeos, cuyas costumbres tienen. Yiven
en la tierra o en los troncos carcomidos, en las partes mas aridas
i secas, donde el sol hace sentir mas su calor, en las faldas de los
cerros, en los pedregales de los rios, etc. Se les teme sin razon al-
guna. Duermen durante el invierno.

Entre las serpientes, apenas si hai dos especies; la que se en-
cuentra frecuentemente es la Coronella chilensis, cordpletamente
inofensiva, alcanza a dos varas de largo, trepa a los arboles, come
los huevos de las aves, i los pajaros pequenos: anda mui pocas ve-
ces en el agua.

Entre los batraquios o ranas, se encuentra uno notable por su
tamano i belleza {el Caliptocephalus Gayi); habita en los pozos de
agua detenida, tiene como diez pulgadas de largo, su piel es de
color verde, se encuentra frecuentemente en las provincias cen-
trales.

Numerosos peces habitan los mares chilenos, sin embargo, las
especies abundantes son mud pocas. ~Ln pescada (Merlucius Gayi),
es mui comun, anda a veces en los puertos 2>or bandadas innumera-
bles, allf se pescan en abuudancia, se salan i secan. Es un pez
mui voraz, aparece en mayor numero en los meses de enero i fe-
brero, 6poca de las sardinas, a las que peysigue encarnizadamente.
— Abundan en las aguas dulces de Chile los pejereyes (atherina),
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no hai estero de aguas claras por pequeno que sea, ni laguna don-
de no existan; crecen con prontitud i alcanzan nn tamafio consi-
derable. El congrio (Genyptirus nigricans), es tambien nn pez que
ha sido objeto de mucho comercio en el norte, donde se le salaba
para lleyarlo a los mercados del Peru. Es uno de los mejores pe-
ces para comerlo fresco, su came es tierna i delicada. — Hai en
nuestros mares algunas especies de tiburones (Scualus), mui poco
conocidos. Son animales voraces, que siguen con gran tenacidad
los buques, devorando cuanto se les arroja. Sabido es cuan temi-
dos son por los marineros, pues cuando caen al agua en el mo-
ruento en que estos peces nadan al rededor del buque, son muchas
veces destrozados por una lejion de estos animales, cuya boca esta
armada de una triple o cuadruple fila de dientes triangulares mui
cortantes.

Entre la gran clase de los insectos, se encuentran algunos nota-
bles por su tamafio i bellos colores. As! entre las mariposas, 11a-
ma la atencion del que recorre nuestras cordilleras, la hermosa
Castnia, o mariposa del condon, cuya larva vive en el interior de
los tallos de esta planta, donde fabrica grandes i groseros capu-
llos en la £poca de la transformacion. Este hermoso lepiddptero,
vuela de dia al rededor de los cardones. —Se encuentra tambien
en nuestras cordilleras una linda mariposa diurna, cuyas alas est&n
cubiertas de escamas color de plata (Chionobas argenteus). Este
insecto es mui dificil de cojer, pues vuela con suma rapidez i siem-
pre en las cumbres escarpadas i pedregosas, donde apdnas existen
arbustos.

Entre los Crustdceos tenemos uno de los mas grandes, que es la
langosta de Juan Fernandez (Palinuruspontalis), mui buscada en
el comercio, pues es exelente comida; tiene 17 pulgadas de largo.
El camaron de Coquimbo (Bithynis longimana Ph.) tambien de es-
ta familia i sumamente apreciado, vive en los rios de esta provin-
cia.

Entre los moluscos, los mas notables son las ostras i los
choros, que viven en los mares del sur, i son objeto de gran con-
sumo.

No entraremos a dar detalles sobre los animales mas inferiores
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que pueblan nuestro territorio, pues no nos lo permite la natura-
leza de este trabajo.

En epocas anteriores al diluvio habitaban como en todo el globo>
algunos animales completamente estinguidos hoi. Numerosas es-
pecies de concbas fosiles se encuentran en las cumbres de nuestras
cordilleras; principalmente en las rejiones mineras del norte.—En
Chile vivia en esas 6pocas un Mastodonte, animal mas grande que
el elefante cuyos restos segun dice Gay, son comunes en las
provincias del sur. El ejemplar que existe en nuestro Museo,
mui incompleto, fue encontrado en la laguna de Tagua-tagua,
cuando se la deseco; los colmillos tienen como cinco pies de
largo.

En 6pocas mas remotas aun, cuando ap^nas el territorio chile-
no salia de la profundidad de los mares, i se componia solo de is-
lotes aislados, en esas epocas en que la fuerza creadora de la na-

turaleza, dot6 a los seres de las formas mas capricbosas, cuando
existian enormes reptiles, con poderosas alas con cuello exesiva-
mente prolongado i esbelto, de enormes mandibulas, que tenian
basta oclio pies de largo, vivia en Chile uno de estos singulares
animales, perteneciente al grupo que los naturalistas Hainan pie-
siosauros: sus restos petrificados han sido encontrados en la isla de
la Quiriquiua.

Parece que en 6pocas pasadas han habitado nuestros mares ba-
llenas de especie distinta a los que existen hoi, pues huesos encon-
trados ultimamente en Chilo6 dan fuerza a esta opinion.

Se encuentran tambien en Chile como en toda la America, los
restos de un caballo (Equus Americanus) que ha existido sin du-
da al mismo tiempo que el mastodonte, pues sus restos seencuen-
tran mezclados con los de 6ste.

Antes de concluir creemos de nuestro deber tributar un home-

naje de agradecimiento a los dos hombres que han creado, si se
nos permite la espresion, la Fauna Chilena.

El uno Claudio Gay, recibi.6 mientras vivia las manifestaciones
de esta nation, a que se habia hecho acreedor. Entre otras la aca-
demia francesa lo elijio como uno de sus miembros.

El otro, el Dr. R. A. Philippi aguarda aun la corona que la
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posteridad sabra dicernir, al que lia sido sabio entre los sabios,
modesto obrero de la ciencia cuyas profundidades lia medido; pero
entre tanto la admiracion i el agradecimiento de sus disclpulos lo
rodean.

Vicente Izquierdo S.



FLORA ])E CHILE.

Entre esas sencillas alegorfas que la antigliedad 110s lia legado
en sus monumentos indestructibles isuspiijinas inmortales, en el
m&rmol o en el libro, pocas mas hermosas i significativas qne la
de Flora, la reina del mundo vejetal, de las flores i las plantas, de
lo nt.il i lo bello.

La mano arida de la ciencia al limpiar su camino de las fanta-
sias poiiticas ha perdonado a esta como por respeto a la belleza i
la inocencia.

Asi pnes, Flora reina hoi como antes i tiene aun su corona de
alegres rosas isuspiA descansan en el suave musgo. La ciencia
al darle dominio mas vasto i mas ordenado la ha cambiado sin

embargo tanto de su primitivo lugar i en jeneral el naturalista
toma por Flora el conjunto cle las producciones vejetales cle un

pais dadoo deuna Spoca jeolojica. Considerada bajo este aspecto
la Flora nos puede hacer conocer por induccion el clirna de un pais
dado puesto que ella es el resultado de los ajentes terrestre's o es-
teriores que a este modifican. La vida, producto estremo de las
fuerzas de la naturaleza, se encuentra, en efecto, dominada por

completo por esas fuerzas fisicas que en su conjunto forman un
clima i de cuyas acciones combinadas resulta el aspecto especial
que cada pais nos muestra. Consecuencia de esto es que si a 2000
metros sobre el mar debemos tener nieve3 casi perp^tuas i un cli-
ma casi polar la vejetacion que ailx se encuentra sera pobre, raquiti-
ca i de las especies caracteristicas de esos climas.
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La Flora es pues el mapa, la representacion fiel i exacta de un
lugar trazada por la mano misma de la naturaleza.

Dibujar la Flora de un pais es necesariamente trazar su jeogra-
fia i bosquejar su jeolojia; mostrar sus puntos culminantes es ano-
tar losgrandes accidentes de sus terrenos.

Diversas i variadas sou las causas que influyen para caracteri-
zar las especies vejetales de un pais. Figuran eu primera linea los
accidentes que lo aislan de los circunvecinos que impidiendo que
el jermen vejetal pase de cierto punto encierran a la especie en un
circulo de mayor o menor estension. En segundo lugar debe to-
marse en cuenta la latitud cuya accion sobre la vejetacion es in-
mensa en razon del mayor o menor calor solar que es su resultado.
Por fin la tercera la humedad, lamas compleja de todas pues es
modificada por todos los ajentes climatericos: vientos, corrientes,
alturas, etc., es talvez la que mas intluencia ejerce sobre la vejeta-
cion aunqire sir accion debe ser en todo caso combinada con la del
calor para poder obrar eficazmente.

De la manera como se combinan estas causas, de su accion mul-
tiple o alternada depende por completo el aspecto que la vejetacion
de un pais nos muestre. Asi por ejemplo las grandes llanuras co-
mo las Pampas de ultra-cordillera, llanuras que noestan entrecor-
tadas por barreras de ninguno jenero i que permiten a los vientos
barrerlas de un punto a otro no3 presentan una vejetacion mono-
tona i uniforme como el terreno que cubre; al paso que un terreno
montanoso nos muestra los mas variados i pintorescos contrastes.
La accion de los otros ajentes nos esplica el porqu6 en las ardien-
tes rejiones del Africa i en la liumeda vecindad de los polos encon.
tramos desiertos esteriles e improductivos faltando el agua eu

aquellos i el calor en estos.
Si observamos abora, la accion de estas causas en Chile, nos 11a-

mar4 desde el primer momento la atencion lo aislado que nuestro
pais se encuentra de los limitrofes, pues por el norte el desierto de
Atacama, por el oriente los inmensos Andes i por el sur i occidente
el Oceano encierran a Chile con barreras insuperables haciendo de ^

1
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£1 una verdadera isla continental; consecuencia precisa de esta si-
tuacion es que su vejetacion sea en un todo diferente de la de las
otras naciones americanas i que tenga ese tinte tan caracteristico
de las islas a que liaciamos relacion.

Esencialmente variada en sus detalles la Flora cliilena, nos

muestra, sin embargo, algunos rasgos bien caracteristicos, aun en
su gran con junto. El mas importante sin duda es la proporcio n
estraordinaria de las plantas compuestas o Sinantereas que segun
un sabio maestro (1) forma 11 el 21 0/° de la vejetacion siendo que en
toda Europa alcanzan ap6nas a un 17 0 18 0/°. Esta familia que
comprende especies de flores preciosas como las Mutisias, Pr oils-
tias, etc. tiene por regla jeneral plantas con flores de colores mui
vivos i en los que dominan por una proportion enorme el amarillo
i bianco lo que da a ciertos lugares el aspecto mas pintoresco
cuando una gran cantidad de estas plantas se encuentran reunidas
i las flores mui abundantes forman una especie de tapiz compacto i
unido i de efecto maravilloso. Es mui digno de notarse tambien
que la mayor parte de estas especies de sinantereas cbilenas perte-
nezcan a la tribu de las Labiatifloras enteramente desconocidas en

Europa.
La familia de las leguminosas ocupa el segundo lugar en orden

a la proporcion en que esta con el resto de la flora, pues forma el
7 i 4 01° de la vejetacion. Sus especies repartidas de norte a sur de
la Rep ublica en numerosos i bien variados jeneros no tieneu un ca-
racter verdaderamenteprominente a 110 ser la enorme cantidad que
se encuentran comprendidas en el jenero Adesmia que hoi dia
abraza ya mas de 120 (lierbario del Museo Nacional.)

Entre las demas familias merecen llamar la atencion los Lroan-

this, vulgarmente llamados quintral (es decir, fuego en'idioma arau-

cano) por el color rojo vivo de sus flores, que siendo parusitas de
drboles ostentan aun a una gran distancia sus brillantes matices;
los Ghusqueu qui las, colihues, gramineas de tallos lenosos i resis-

(1) Vease: "Pstadistiaa de laflora cliilena por R. A.Philippi. Tomo
I. de la Revista de Ciencias i letrns.
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tentes -que liacen impenetrables los bosques en que crecen; las
especies de coniferas elegantes i esbeltas que cubren uuestros bos-
ques del sur i por fin las mil form as, variadas en sus detalles, ana-

logas en su conjunto, que nos muestrala flora de las altas monta-
lias, esa flora tan peculiar i caracteristica que parece no quererse
alzar para 110 cubrir la salvaje i aspera grandiosidad de las rocas
desnudas.

Esto por lo que respecta a los caracteres salientes de la flora
chilena, pasemos ahora, a considerar en detalle las diferencias
que la accion de las causas climat6ricas que apuntabamos mas
arriba ban debido introducir en las producciones yejetales.

Como deciamos, alia dos son los ajelites principales que obran
sobre la vejetacion el calor. i la liumedad, el resultado de su accion
mayor en algunos lugares, mas debil en los otros nos da las di-
versas zonas i es tambien en gran parte la causa de la variedad
de los productos vejetales i animales de los distintos paises.

Como'el calor disminuye gradualmente de las rejiones ecuato-
riales a los polos i como por otra parte, las lluvias acompanan ca-
si siempre en cantidad proporcional al calor a causa de la evapo-
racion que 6ste produce i que es una cle las mas importantes con-
diciones de las lluvias, no es de estranar, que la vejetacion obedezca
a esa misma lei i que teniendo su apoj6o en el Ecuador decrezca
clesde alii gradualmente basta llegar a los paises polares donde es
casi nula.—Esta gradacion se encuentra en algunos casos inte-
rrumpida por accidentes especiaies que modificando escepcional-
mente un clima influyen en consecuencia sobre la vejetacion.—En
este ultimo caso, se encuentra Chile, cuyas zonas de vejetacion
est&n completamente in'vertidas siendo Yaldiviai Llanquiliue, las
provincias mas vecinas a las rejiones polares, las mas pobladas i
cubiertas de vejetacion i Atacama, que toca a la zona tropical, 1111
vastoi desierto llano. Entre estos dos puntos estremos desde los
frondosos bosques de Saxegothea, Vltzroya i Podocarpus, vulgar-
mente llamados manius i alerces, consunumerosocortejo de Bro-
meli&ceas i Gesneriaceas epifitas, de ChusqueaS i voquis de varias
especies que cubren el suelo i unen los troncos enlaztindolos fuerte-
mente basta las mustias i tristes llanuras del norte donde apenas
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por dog o tres Dieses lucen sus elegantes i perfumadas flores algu-
nas Irideas i Amarilideas i cuya vejetacion perpdtua es formada
por uno que otro cactus (Cereus) i algunas palidas gramfneas, liai
una escala decrecienteperfectaniente disefiada por la disminucion
gradual de los grandes arboles i bosques virjenes cubiertos denu-
merosos lieleclios: Pellecc, Alsophila, etc., que reducidos poco a poco
a sus ultimos liroites concluyen al fin dejando su lugar a los gran-
des arbustos i a una que otra especie de Adiantum de pequenas
dimensiones.

Como resultado de lo que llevamos espuesto tenemos, pues, que

podenios dividir la Flora Chilena en cuatro zonas bien distintas i
caracterizadas: 1.° la zona boreal, de vejetacion pobre i raquitica
sin grandes arboles ni arbustos; 2.° la zona intermedia cuya vejeta-
cion mas desarrollada, principalmente en la primavera por el gran
nurnero de piantas anuales que encierra, se encuentra ya alterna-
da con algunos grandes arboles; 3.° la zona austral, la de los in-
mensos bosques i de vejetacion casi tropical, zona que se prolon-
ga liasta los limites estremos de Chile; 4<.° la zona andina que sin
tener territorio especial ocupa las rejiones elevadas de las cordille-
ras que producen esa vejetacion enana aunque pintoresca que los
naturalistas Hainan flora alpina en recuerdo de los Alpes patrios.

La primera zona mui pobre si se la compara con las restantes i
compilesta casi eSclnsivamente de piantas de cortas dimensiones
es un tanto distinta en las costas, donde el aire humedo del mar da
vida a la vejetacion refrescando la arena ardiente, i en el interior
donde el suelo esta unicamente bajo la accion abrasadora del calor
solar (1). En la parte del literal crecen algunas especies de Menon-
villea de flores pequenas i apenas aparentes, de Cristaria, malva-
ceas de flores rosadas no mui grandes i varias de la familia de las
Folanaceas i Cacteas. En el interior las piantas son mucho mas
escasas i de men ores dimensiones asemejandose algo a las de las
grandes altitudes; se hacen notar las Arenarias, con flores blancas
i hojas lineares mui pequenas, las Oxalis con florecillas amarillas

(1) <lMorula J tncamensis por R- A. Plilippi en su viaje al desierto
de Atacama—Halle—1860.



i rosadas i algunas Eritrichium, Heliotropium, Tillandsia, etc.
Consecuencia necesaria del clima ardiente de estas rejiones es la
110 existeneia de Helechos, Musgos o Liquenes de ninguna es-
pecie.

La segunda zoDa o intermedia que comprende la provincia de
Coquimbo, Aconcagua, Yalparaiso, Santiago, etc., nos muestra
uu aspecto mui distinto del anterior; la vejetacion es mas variada,
las plantas mas abundautes, los arboles aunqne no de grandes di-
mensiones son numerosos. La flora entra en los limites que su
situacion jeografica debia fijarle; las compuestasya sociales como
las Senecium, Flourensia, Ghaetanthera, etc., ya aisladas como las
Prowstia, Mutisia, etc., lucen los mil variados colores de sus flo-
res tan peculiares. Las plantas anuales, Violas, Oxalis, Calandri-
nias i mil otras, cubren los llanos i montes i entre ellas aparecen
de cuando en cuando las Sisyrinchium, Libertia, Lemocoryne i
otras plantas bulbosas. (1)

Los espinos—Acacia Cavenia—Algarrobos—Prosapis siliqaas-
trihn, — Maitenes—Maitenus boaria,—Quillayes — Quillaja sapona-
via — que dancasi todoel combustible usado en Santiago, mantienen
con su savia a las varias especies de Loranthus pardsitos; las gra-
mineas crecen en abundancia proporcionando excelente forraje al
ganado en los lugares de donde no las ha desalojado aun el cultivo;
por fin la gran variedad de cacteas, todas de formas tan singulares
pertenecientes a los jeneros Echinocactus, Cercus i Opuntia i las
Puyas o cardones con sus enormes espigas de flores verdes o azu-

lejas concluyen de caracterizar esta zona.
En esta rejiou crecen dos arboles cuyos productos tienen alguna

importancia comercial; es el primero el quillai que ya liemos citado
i cuya corteza que contiene gran cantidad de saponina se esporta i
vende en los mercados de Europa bajo el nornbre de corteza de
Panama iel segundo, el maqui—Aristotelia Maqwi—debe su im-
portaucia a sus frutos que contienen gran cantidad de una sustan-
cia colorante analoga a la de las uvas, razon por la que se le em-

(1) El de los Siayriucliium i Libertia no es propiamentfe un bulbo sino uh
rizoma.
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plea para imitar los vinos Bnrdeos o para claries mejor color. Fuera
cle estas dos tenemos varias plantas que dan productos medicina-
les comoel Palqui— Cestrum Palqui-i elCvlen-Psoraleaglutinosa
pero cuya importancia no bien reconocida aun no ba permitido
usarlos convenientemente; otro tanto pasa con la Canchalagua—
Erythreob chilensis—el Quelen-quelen — Monninio, linearifolia-i el
te de burro—Eritrichium Gilliesi—quecitamos solo por memorial

La tercera zona que abraza todas las proviucias del sur presen-
ta como caracter distintivo sus bosques casi tropicales compues-
tos de coniferas esplendidas descle la Araucaria imbricata que lie-
ga a Concepcion liasta la Fitzroya patagonica que desciende a los
ultimos lmiites del continente. La vejetacion es rica i vigorosa, las
gramineas son estraordinariamente abundantes i los belecbos con
sus frondes (hoj&s) de mil variadas i caprichosas formas se pre-
sentan al viajero aqiu' como nil tapiz, alia alzandose ante 61 apoya-
das en el tronco de un arbol o cubriendo con sus hojas divididas
liasta el infinito el impetuoso torrente. Con ellos i a su lado ere-
cen los innumerables musgos i liquenes caracteristicos cle estas flo-
ras i sobre los arboles la Bromelia bicolor muestra sus flores de
dos colores. Las plantas enredaderas no son tan escasas, sobresa-
lienclo entre ellas el hermoso copilme Lapageria rosea i la Teco-
mavaldiviana que con sus flores rojas alegran el oscuro follaje de
los mafiius i cipreses. Entre la inmensa variedad de arbustos i plan-
tas lierbaceas que cubren los montes i los llanos debemos notar la
Pkilesia buxifolia arbusto de flores lindisimas mui analogas a las
del copilme, la TJesforitainea ilicifolia con flores grandes mui abun-
dantes, decolor rojo i amarillo, las CaIceo lar ias (capacl i i tos) deva-
rios colores, multitud de saxifragiiceas, i onograrias a cuya fami-
lia pertenecen las elegantes Fuchsias indijenas de Chile, Protea-
ceas, etc.

Llegamos ya a la cuarta zona a que dimos el nombre de Alpina.
Aqui nada de arboles ni arbustos; sobre las rocas desnudas peque-
iios tapices densos i tupidos i en uno que otro lugar privilejiado
pequenas plantas lefiosas con escasas i coriaceas hojas, ...cuyos ta-
llos enterrados en gran parte en el suelo como proteccion que la
naturaleza les da para los cuatro o seis meses que pasan 'cubiertos
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tie mere, sirven de combustible al viajero sorprendido por la neva-
da o al pastor que guarda el ganado. Las plantas herbaceas tienen
sus hojas estrecbadas i unidas como si quisieran ocupar el menor
espacio posible formando una altombra de verdura sobre la que se
elevan sus flores azules o amarillas i de colores vivos por la gran
cantidad de luz que reciben. Es mui digno de notarse que aun las
especies de jdneros que ordinariamente crecen en las rejiones bajas
tonien este aspecto cuando son orijinarias de esas alturas. Los je-
neros mas notables de esta flora son Viola cuyas especies diferen-
tes en todo de las de los llanos forman rosetas simdtricas por la
disposicion de sus hojas, Llctreta que produce una resina medic-
inal, Ozalis, Cerasthm, Argylia, | Video i entre los sub-arbustos
Ribes, Dolichogyne, etc.

De tal modo se encuentra cumplida entre nosotros la lei eterna
del equilibrio. El norte, la rejioh'minera. cuyas entranas ban dado
tesoros en cobre i plata presenta al viajero el mas triste i desola-
dor aspecto; alb, la belleza esta bajo tierra: en esas iumensas gale-
rias obra de la industria liumana en que resplandecen el cuarzo i
el cobre i que parecen ser las arterias de esos enormes cuerpos. En
el sur por el contrario, alegre i risuefia vejetacion, un esplendor
verdaderamente tropical; arboles que tienen mil anos, flores que
duran un dia i del arbol a la flor voltejeando con mondtono zum-
bido unalejion de insectos de brillantes i variados colores; pero en
vano si divisais esas montanas, en vano buscareis la entrada a la
mina o el horno fundidor: la tierra que da flores no da oro. Por
otra parte la montana aspera i escarpada os recompensara si ejecu-
tais su ascension con una bermosa Arjilia o una miniatura de Vio-
la que en vano quisierais encontrar en el valle fertil i productivo
i donde la naturaleza % silvestre ha dejado su lugar al campo cul-
tivado.

Benjamin Davila Laheain.



JEOLOJIA I MINERALOJIA DE CHILE.

La configuracion del suelo de Chile es de las'mas estraordinarias
que se conocen, una larga i angosta faj a de territorio comprendida
entre la Cordillera de los Andes i su prolongacion imajinaria lias-
ta el cabo de Ilornos por el oriente, el mar Pacifico por el ponien-
te i comprendida desde el tropico de Cancer hasta la parte mas
austral del continente, con una anchura media de 100 a 120 kilo-
metro s.

No es menos notable el relieve que esta angosta faja de territo-
rio nos presenta con sus cadenas de montanas, i sus valles lonji-
tudinales interrumpidos hacia la parte del norte por las ramifjca-
ciones que se desprenden de los Andes i que los cruzan en direccion
casi perpendicular, determinando otros tantos valles transversales
que siguen la misrna direccion i formando lineas estratigraficas en
sus intersecciones o vecindad de ellas, las partes mas culminantes
de nuestras montaiias en una i otra cadena.

Dentro de sus limites todos los climas se encuentran represen-
tados con sus sucesiones mas o menos marcadas, desde el clima
mas ardiente de los trdpicos, en la provincia de Atacama, hasta el
clima vecino de las comarcas polares en el territorio magallanico;
pasando de consiguiente por todos los climas iatermedios. Lo mis-
mo sucede si ponemos en relacion los climas respecto a la altura
del nivel del mar,. en que a partir de este nivel tenemos zonas de
todas alturas hasta remontarnos a las nieves perpetuas.

A esta variedad de climas de su cielo, diversidad de altura de
sus planicies i montanas, concurren igualmente la de sus terrenos
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jeolojicos i la <le los preciosos minerales que estos encierran. To-
das las formaciones jeoldjicas se enouentran representadas en Chile.
Es mui especial el lugar que ocupan i la forma o estension que
abrazan; salvando los detalles, todas no se encuentrau disemina-
das con irregularidad sino segun ciertalei; todas siguen la direc-
cion jeneral de las dos cadenas lonjitudinales, nunca encontraremos
una sola formacion ocupando el e'strecho anclio del pais. Hai '-re-
lieves trazados en centenares de millas que han permitido a Pissis
seguir el rastro de las largas fallas que se abriefon en la corteza
terrestre en las distintas epocas a que se dcbe la formacion de las
cadenas de los Andes i de la costa.»

Un corte de esta angosta faja, hecho mas o menos en la direc-
cion este oeste, nos permitiria ver mejor i afirmar la idea jeneral
que hemos sentado anteriormente. Aprovechemos para esto el cor-
te dado por Pissis desde Talcalmano hasta el volcan Antuco. (An-
nales des mines T. Ill, 1873. 3° livraison). Encontramos al partir
del litoralcapas de arena de orijen mui reciente, despues las es-

quistas cristalizadas que formal el lado occidental de la cadena
maritima apoyada sobre una gran cadena de granito sobre la cual
descansan al oriente areniscas i cuarzitas del periodo de transicion,
estas rocas desaparecen enteramente bajo las capas lacustres del pe-
riodo terciario i de acarreo, que ocupan el fondo del valle lonjitudi-
nal, dandole la fisonomia que actualmente tiene; estas rocas as!
cubiertas vuelven a aq>arecer en los primeros contrafuertes de los
Andes, dibujando los contornos del valle lonjitudinal al naciente
i sirviendo de base a la arenisca roja. Una faja sienitica atraviesa
estos terrenos i sirve de base a los productos volcanicos que enes-
ta parte ocupan el eje de los Andes. Al oriente deesta linea, sobre
las llanuras elevadas que descienden gradualmente hasta confun-
dirse con las pampas arjentinas reaparecen las areniscas rojas, las
arcillas i las calcareas. Tal es poco mas o menos el conjunto de los
terrenos que se presentan en el suelo de Chile, con la diferencia
q«ue los terrenos eretaceos que se encuentran mui desarrollados en
el norte, desaj>arecen casi enteramente mas alia de la latitud de 38
grados.
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FORHA.CIONES EXOJENICAS 0 TERRENOS SEDIMENTAMOS.

Terrenes de translcion. — Estos terrenes marcan los llmites (le las

grandes hoyas jeolqjicas en las cuales se lian depositado las forma-
ciones posteriores. Los gneis, mica-esipiistas, areniscas, cuarzitas i
esquistas arcillosas constituyen las rocas que componen estos terre-
nos. Estas rocas son tanto mas cristalinas cuanto mas antiguo es
el escalon a que pertenecen.

Esquistas cristalizadas.—Los terrenos esquistosos levantados
por el granito forman a lo largo de la cordillera de la costa cordo-
nes que descansan sobre el granito, engrosando as! el espesor de
esta cadena i cubriendo una gran parte de clla se avanza hasta la
ribera misma del mar en la direccion de noreste al sudoeste. Es-
tas esquistas se ven en toda la costa desde un poco mas al norte
del puerto del Huasco hasta el grado 41. Las esquistas represen-
tan los terrenos mas antiguos de sedimento i establecen una ver-
dadera transicion entre las rocas de los terrenos eruptivos i la de
los sedimentarios. La estratiticacion que presentan estas esquistas
es mui contorneada, forma ondulaciones como si liubiesen tenido un
cierto grado de maleabilidad al formarse.

Terreno diluviano i devoniano. — JjAs rocas de estos terrenos cons-

tan de p6rfidos de varios colores desde el verde hasta el castano os-

euro, de jaspes i areniscas silizosas cortadas a menudo por betas
de cuarzo i epidota que alternan con conglomerados de masa por-
ffrica. Este caracter mui jeneral de estas rocas proviene de la mo-
dificacion que ban sufrido en su estructura i composicion por la
vecindad en que se hallan respecto de las rocas endojdnicas en la
parte que corresponde a los Andes en el norte de Chile; pero a me-
dida que se avanza al sur, las rocas porfiricas i esquistosas van

perdiendose insensiblemente hasta ser reemplazadas por varias
clases de areniscas.

Estos terrenos se encuentran mui desarrollados en nuestro sue-

lo, forman una faja que principia eu el puerto de Carrizal-Bajo, es

interrumpida poco mas o menos en la latitud de Coquimbo, pero

luego aparece desde la costa i con mayor auchura, apoyando.se con-



tmuamente sobre las esqnistas cristaliuas, sobre los gTanitos i
demas rocas cristalizadas que constituyen la cordillera de la costa.
A1 sur del rio Maule bai otra faj a que se apoya directamente sobre
la primera parte de los Andes i paralela a la faja de este mismo
terreno que se apoya sobre la falda oriental de la cordillera de la
costa. Estas fajas estan divididas por terrenos de formacion ter-
ciaria i cuaternaria. La primera de-estas fajas se avanza basta las
marjenes del Bio-bio *i no apareee mas, la segunda alcanza unpoco
mas al sur de Mulclien donde es cubierto por rocas volcanicas an-

tiguas, pero vuelven aaparecer al otro lado de la laguna de Villa-
rica basta la latitud del grado 41.

En los terrenos de transicion no se ban encontrado fosiles, en
la parte meridional se ha reconociclo perfectamente en estos terre-
nos desde el.gneis liasta las esquistas pizarrenas que terminan es-
ta seriej pero al norte, la serie de rocas que comprende este
grupo no es tan completo.

Las pizarras propias de estos terrenos i de tan vasta esplotacion
en otros paises no se ban encontrado aun en! el nuestro. La antra-
cita o hullasolo se lia encontrado en el valle de la Ternera (Copia-
p6) sin presentar .importancia alguna. Los manantiales de petroleo
que tanta importancia ban adquirido en la America del Norte,
brotan espontaneamente de estos terrenos o bien cuando la Sonda
establece una coinunicacion, entre el deposito que permanecia ocul-
to i sin abertnra con la superlicie, como en un pozo artesiailo..
Estos manantiales ' se encuentran relacionados con la vecindad de
las capas de combustible autracita, bulla, lignita i la de los feno-
menos eruptivos. Bajo este punto de vista podria suponerse con
cierta probabilidad la existencia de estos manantiales en la provin-
cia de Arauco i apartir desde el meridiano de Nacimiento i Angol
al oriente. En Valdivia en la linea de suS lagos i al oriente de
ellos. No falta quien aiiuncie baber visto materias como aceite
correr con el agua en algunos de nuestros esteros en el sur. No con-
tamos aun con ningun dato positivo.

Terreno mrniiano o de las dreniscaS rojcis. — Estos terrenos se

componen de pudingas i de areniscas mas o menos finas, regular-
mente estratificados i coloreados de rojo o amarillo por el oxido
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i el hidrato de hierro. Las cap as de areniscas ocupan siempre la
parte superior de esta formacion. En algunas partes estas arenis-
cas se han trasformado en pdrfidos mediante,. la accion metamorfi-
ca esperimentacla por el contacto de las sienitas que en esta dpoca
Iran trastornado la arenisca roj.a, formando largas fajas de cadenas
dispersas que dieron principio a la formacion de la Cordillera de
los Andes. Se han encontrado algunos rest® fdsiles e impresiones
de plantas en las capas de antracita de la Ternera.

Este terreno ocupa la mayor parte del territorio comprendido
entre losgraclos 24 i 27, forma en seguida gran parte cle los Andes
chilenos, ocupando a veces hasta los ultimos cerros que forman el
limite oriental del valle lonjitudinal i remonthndose amenudo has-
ta las cimas mas elevadas; asi se manifiesta hasta la latitud de
Curico.

Los terrenos descritos podemos considerarlos, como los repre-
sentantesde los terrenos de transition; aunque el ultimo podria-
mos igualmente comprenderlo entre los segundarios que pasamos
a describir.

Terrenos segundarios o formacion cretacea. — Tl&tos, terrenos se
presentan en capas Lien estratificadas que no dan lugar por esto
a confundirlas con las de transicion. Las calcareas son las rocas

dominantes, son litcicleas i no presentan la estructura terrosa de
las formaciones superiores. Estos terrenos atendiendo a sus carac-
teres mineralojicos, sus fosiles i el orden estratigrafico se Iran di-
vidido en tres terrenos principales: el tridsico, el jurhsico i el ere-
taceo.

Esta formacion se encuentra mui desarrollada en la parte sep-
tentrional de Chile, como la mitad de la provincia cle Atacama es-
ta cubierta por estos terrenos, todas las rejiones andinas de esa

provincia son oeupadas por el trias. A1 salir de Copiapo, tenemos
el trias que tiene 20 kildmetros de anclio en Cbaharcillo; se estien-
de liasta mas alia del cerro Cincincbado en Coquimbo; un poco al
S. de Vallenar en los llanos de Pajonales adquiere una anchura
tres veces mayor. El horde occidental de este terreno es acorn-

p.anado en gran parte por el terreno jurasico; es en este terreno
donde se encuentra Cbaharcillo. Para el sur estas formaciones con-
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tinuan mui interrnmpidas, hai partes en que semanifiesta forraan-
do el cuerpo mismo de los Andes, en la cordillera de dona Ana;
luego son interrumpidas por rocas volcanicas antiguas i las esquis-
tas cristalizadas hasta enfrente de Combarbala, donde vuelve a

aparecer el trias ocupando las eminencias de los Andes. En el cer-
ro del Mercedario estos terrenos descansan sobre las areniscas

rojas que se muestran sin interrupcion en la falda de los An-
des hasta la latitud de Curicd. Desde el pico de Aconcagua, los te-
rrenos segundauios forman el eje mismo de la cadena hasta el vol-
can de Peteroa. En Santiago, frente al Tupungato, todas las
cerranias de donde se descuelgan las primeras vertientes del rio
Colorado i el del Yeso que van a engrosar las aguas del Maipo,
pertenecen al lias, todavia un ultimo apdndice conocido en los An-
des i que casi se descuelga del eje mismo de la cadena, ocupa la
parte central de la rejion comprendida entre el Descabezado i la
laguna del Maule. En el valle central, desde Coquimbo hasta el rio
Maipo se muestran algunos ap6ndices a estos terrenos.

La parte donde se eueuent ran los minerales de Ai-queros i Ro-
daito en Coquimbo i el de la Rosilla en Cop>iap<5, que han llegado
a ser clasicos por la produccion de amalgamas nativas de plata;
pertenecen al lias. Una faja al oriente de San Felipe, el terreno
que se estiende desde Colina hasta mas alia de Chacabuco i una

angosta faja que se estrecha contra el Maipo, estendidndose a uno i
otro lado del camino central, son liasicos. Esta formacion no apa-
rece mas al sur sino en las costas de la provincia de Concepcion i
Arauco, en una faja mui angosta i pertenecen a la parte mas mo-
derna de estos terrenos, al cretaceo superior; donde se encuentran
las lignitas de Coronel, Lota, Lebu i otras. La costa occidental de
la isla de Santa-Maria pertenece igualmente a este ultimo terreno.
Los reconocimientos liechos mas al sur, nos conducen a creer que
estas lignitas son mas abundantes en esos lugares. La esplotacion
anual de las minas de Lota i Coronel pasa de cien mil toneladas
en cada una de estas loealidades. La calidad de lignita producida
es tan buena i aun mejor que muchas clases de bulla inglesa de
buena calidad. Las minas de Lebu mas al sur, pertenecen
al naismo terreno de Lota i Coronel. Pero las minas de combusti-



ble que principian a tomar renombre son las de Magallanes, don-
de las capas presentan hasta una potencia de 12 pifis, mientras
que las de Lota i Coronel adquieren a lo mas la mitad de este es-

pesor. La esportacion de carbon, en termino medio, en los cinco ul-
timos anos apenas ba pasado de 300,000 pesos; pero es necesario
tener presente que la lqayor parte del carbon producido en nuestro
territorio es cousumido en los valiosos trabajos metalurjicos en el
pais, en los vapores que circundan sus costas, en los liumerosos fe-
rrocarriles que atraviesan en todo sentido, en la esplotacion misma
de nuestros prmcipales minerales i demas industrias; se v6 pues
que este precioso elemento, yiene a influir notablemente en el im-
pulso dado a la navegacion, a la industria i al comercio.

Las rocas calizas que abundan siempre en estos terrenos, esca-
sean bastante en Chile, a causa de la alteracion que ban esperimen-
tado por los vapores acidos de los volcanes. Las rocas calinas ban
sido transformadas en sulfato de cal; desde el yeso hojoso hasta
la anliidrita que nuestros escultores aprovechan como marmol i
que sin duda es mui apto para toda ornamentacion que no est6 al
contacto con el agua; los pdrfidos tueron disueltos por estos mis-
mos vapores dejando una roca carcomida de silice, la alumina i el
6xido de bierro combinandose con el acido sulfiirico, ban formado
los alumbres conocidos aqul con el nombre de poleuras i se ban
reconocido ser mui abundantes en nuestras Cordilleras i estan 11a-
madas a ser de una esplotacion ventajosa i considerable. Las mi-
nas de cal que se esplotan estan fnera de estn accion ejercida por
los volcanes.

Terrenos terciarios.■—Los terrenos de esta formacion ocupan
casi la totalidad del vallo desde la provincia de Santiago hasta la
ensenada de Reloiicavi i mui particularmente la parte que queda
al sur del Biobio. Hai otra parte de estos mismos terrenos en la
costa. Estos son de orijen marino., los otros son de orijen lacustre.

La formacion terciaria del valle se compone de terreno de trans-
porte o acarreo, de, areniscas arcillosas i de capas lacustres pro-

piamente dicbas. El terreno de acarreo ocupa gran parte de las
provincias de Llanquihue i de Valdivia i varias islas de la provin-
cincia de Chiloe. Este terreno se muestra en todo el camino de
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Puerto Montt a la laguna de Llanquihne compuesto de capas de
cascajo o piedras de alganos decimetros de diametro i redondea-
dos por la accion de las aguaisp sigae mas al norte manifestandose
en'parte i ocultdndose en otras bajo la arenisca arcillosa i con
estas alternativas sigue liasta el departamento de Osorno, donde
aparece otra vez la misma formation. Los rodados traquiticos que

componen a este terreno de acarreo i la ausencia de lavas nos sir-
ve para fijar la bpoca a que debemos referirlo, que es hacia el fig
del periodo terciario. El estudio liecbo sobre el terreno de acarreo
nos conduce a admitir que el suelo ha esperimentado al fin del
periodo terciario un movimiento gradual de depresion liasta la
epoca del solevantamiento de la arenisca arcillosa que probable-
mente se corresponde con el del terreno de acarreo, pues se la ve
descansar en estratificacion concordante en la laguna de Llanqui-O X

liue. El terreno de acarreo presenta un espesordemas de 100 me-
tros, profundidad a la cual 110 han podido verificarse la iormacion
de los rodados que la componen; ademas la presencia de capas de
combustible nos conduce a la conclusion anterior.

La parte lacustre ocupa las partes mas bajas del valle lonjitudi-
nal, i se compone de capas de ai-eniscas i de arcilla de un color
gris amarillento 0 rojizo sin estratificacion, a veces se encuentran
capas de lignita de inferior calidad a las de Coronel i Lota. El
valle deberia formar un estenso mar en la parte que han tenido
iugar estos depositos 0 bien una serie de lagos 0 de golfos que se
comunicaban con el mar por las partes mas bajas. Los cerros inas
altos estarian formando un cordon continuado de cerros o una

serie de islas mas 0 menos grandes en las cuales han podido desar-
rollarse mamiferos desaparecidos hoi, tales como el mastodonte
que se ha encontrado en Tagua-Tagua los que han sido sepultados
en las partes bajas por las aguas de estos mares trastornados por
los solevantamientos ocurridos hacia el fin del periodo terciario.

La formacion marina de la costa se manifiesta de dos modos
mui diversos. En un terreno escalonado 0 serie de lomas que se
elevan gradualmente hacia el oriente 0 bien descansando en medio
de los terrenos de transicion 0 sobre los granitos que los reempla-
za i cubriendo porciones de terreno mui interrumpidas, por ejem-
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plo, se encuentra desde un poco al norte de Puclmncavi hasta el
rio Aconcagua, donde es interrumpido por el granlto que ocupa
una gran parte de Valparaiso hasta el Algarrobo donde vuelven a

aparecer los terrenos terciarios hasta el estero de Topoealma. Los
terrenos carboniferos de Goronel, Lota i Lebu se encuentran un
tanto cubiertos por una capa de terreno terciario, de manera que
estas minas en la parte superior pueden suministrar lignita ter-
ciaria. Pissis, para la formacion de Valparaiso, Bucalemu, etc.,
por la identidad que existe en los fdsiles que se encuentran en esos
terrenos con los de la hoya de Paris, les asigna el periodo eoceno

medio, que es el que le corresponde a la hoya parisiense.
Terrenos cuaternarios.—'Estos terrenos son los que cubren casi

todo el valle lonjitudinal hasta la provincia de Arauco i los ban-
cos de conchas o cordones de arenas conchiferas de la costa. La

parte del valle lonjitudinal que pertenece a esta formacion es de
aluvion i consta de guijarros, arenas i arcillas que se estendian a
uno i otro lado del valle, siguiendo el curso de los rios i de sus
ailuentes. Este terreno se eleva gradualmente desde la costa hasta
el pie de los Andes, i al penetrar en las gargantas de dstos conti-
nua elevandose siempre i forma una s£rie de mesetas sobrepuestas,
por ejemplo en el Cachapoal desde Rancagua donde el valle no al-
canza a 550 metros- de altura hasta el rio Cortaderal, recibe
afluentes que determinan en su confluencia otras tantas mesetas
que sobrepasa la ultima a una altura de mas de 1,200 metros. Al-
gunos viajeros han considerado que estas mesetas corresponden
a otros tantos solevantamientos, pero no es ash Se concibe bien
que los torrentes que se desprenden de las cirnas de los Andes,
corren en esa parte con gran impetuosidad llevando consigo no
solo materias en suspension sino tambien arrastrando guijarros
de todos tamanos i siempre que dos corrientes vienen en distinta
direccion a concurrir en un punto, hai una p6rdida de velocidad,
producese de, consiguiente una especie de barra donde continha
acumulandose los guijarros acarreadps de todos tamanos e inter-
ponidndose entre los gruesos elementos los mas pequehos hasta la
arcilla misma; llega a formarse asf un terreno que gradualmente
aumenta de altura, constituyendo una llanura, producese mas tarde

45
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una cascada por la diferencia de niveles donde corre el agua que
ira cortando poco a poco el terreno formado anteriormente, de-
terrainando asi un angosto lecho de paredes casi verticales, que se
observa en muchos de nuestros rios al pie de los Andes. No es
otro el orijen de este terreno escalonado que algunos lian atribuido
a otros tantos solevantamientos que no ban tenido lugar, pues la
causa de esto es mui manifiesta; los rios que bajan de las altas
cumbr.es de los Andes estan continuamente levantando el fondo
de su leclio, asi no es raro ver gran parte de nuestros rios ocupar
la parte mas alta del valle por donde pasan (*). La otra parte del
terreno cuaternario ocupa en parte la costa, forma cordones esca-
lonados que se alejan poco del litoral i son de orijen incontesta-
blemente marino por la identidad de las concbas que encierran sus

depdsitos arenaceos con las del mar vecino. Estos cordones se
elevan gradualmente hasta 50 metros sobre el nivel del mar, i
por la inmensidad de conchas que contiene nos prueba que han si-
do solevantados del mar en que fueron depositadas. Estos terrenos
en escalones no debemos confundirlos con el terreno ondulado for-
mado por las dunas i que estan vecinas a las costas en Arauco i
otras partes del sur; su formacion no proviene de sedimentos ma-
rinos. No esta de mas que demos a conocer su formacion, pues

pertenece igualmente a este periodo.
En las costas planus i estensas, de poco declive, de playas are-

nosas o de un grano que cedan a los impulsos del vieuto, si el sol
tiene la suficiente intensidad para secar las arenas en la baja ma-
rea sucederd, que con la concurrencia de un viento dominante, del
mar hacia el continente, obrara mec&nicamente levantando estas
arenas i dejandolas caer, las depositary a cierta distancia donde se
forma una barrera. En las altas mareas el agua del mar pasa de-
tras de esta barrera i llena la parte que queda atras, de modo que

(*) El viajero embarcado en el ferrocarril del sur con barometro de bolsillo en
mano puede oeroiorarse de lo anterior, observando a veces hasta una diferencia de
6 a 8 millmetros entre el nivel jeneral del valle i la parte prominente intermedia
por donde pasan nuestros principales rios, como he observado entre San Fernando
i Cuiicd, por cuyo intermedio pasan el Teno i el estero de Chimbarongo, i ocupan-
do la parte maa elevada.
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viene a quedar como sumerjida en el agua, despues viene un sole-
vantamiento como sucede en las costas de .Chile, la barrera o duna
se llevai qtieda fuera del contacto del agua, dejando a veces como
tin pequeno fondo de mar entre la dnna i la playa, vuelvese a for-
mar otra duna mas tarde i repitiendose as! sucesivamente este fe-
ndmeno, forma un terreno ondeado. Entre una i otra duna se for-
man en el stir espesas alamedas de vejetacion, i se observa que la
vejetacion de las dunas mas alejadas del mar tienen sus arboles
mayor corpulencia <jue los que estan mas vecinos a la costa, tenien-
do a veces esta solo vejetacion reciente de arbustos, lo que nos

puede servir para fijar aproximativamente la edad de estos sole-
vantamientos.

Ko dejan de ser interesantes las materias del reino mineral que
se encuentran en esta formation i que en nuestro suelo cada dia
despertaran mas interes a la industria. Hace poco mas de ■cinco
anos que la turba se conoce i se principia a esplotar con brillante
resnltado; varias son las localidades que se han reconocido como
abundantes depositos, sobre todo los de San Felipe que se emplea
en el uso doutistico i principian a aplicarla en la industria, pronto
llegara el dia que la hagan aplicable a las operaciones metalur-
jicas.

En los aluviones se encuentran iguabnente, el oro, platino, esta-
no, i las piedras preciosas. El oro veremos despues que abunda
bastante en nuestro suelo, los granates son igualmente abundantes.
En el granito de Valparaiso se lia encontrado esmeraldas-berilos.
El estano no se ha encontrado aun en nuestro suelo, es mui pro-
bable que exista. Todos estos minerales provienen de lla desagre-
gacion de las rocas en que preexistia mediante la action combinada
de los fenomenos flsicos i quimicos de la atmdsfera.

rOEMACIONBS ENDOJISNXCAS.

Granito. — Esta es la roca mas antigua de las endojtineas, frag-
mentos de ella se encuentran en los conglomerados que ocupan la
parte inferior de los terrenos metamorficos, en otras existe en me-
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dio del terreno cambriano; de modo que tenemos granites de va-
rias edades. Se nota una transition gradual debido a la acciou me-
tamorfica del granito en el eontacto con los terrenos cambrianos,
las esquistas se transtorman en gneiss, pero alejandose de la linea
de contacto el gneiss es reemplazado por la esquista micacea i es-
ta pasainsensiblemente a la esquista lustrosa. El mar debia banar
lasrejiones ocupadasen el dia porlos Andes, donde se depositaban
los terrenos de transition. Es a la salida del granito que se debe
el solevantamiento de las esquistas cristalizadas que forman la cor-
dillera de la costa en la vertiente que miran al poniente, mientras
que la vertiente oriental es de granito que sirve de base a las es-
quistas que se descuelgan hasta la r'bera misma del mar a lo lar-
go de la costa. Ao es raro encontrar el granito al oeste dela cordi-
llera de la costa, se le ve cubrir gran parte de la provincia de
Valparaiso, i varios otros lugares. Igualmente encuentrase elgra-
nito en mucbos cordones en las faldas de los Andes.

Esta roca forma el eje de una parte de la cadena maritima que
se estiende desde el Biobio liasta cerca del rio Gauten o Imperial,
conocida con el nombre de Cordillera de Nahuelbuta, ocupa una

larga falla entre las esquistas i el terreno silurian o. Pissis, refirien-
dose a esta cordillera dice: "Aunque no lie podido descubrir nin-
gun fosil caracteristico en las piedras areniscas i las esquistas rae-
liferas que estan en contacto con el granito, la comparacion de
aquellas con las del terreno devoniano de Bolivia, i su situation
inferior, no solo a las piedras rojas sino tambien a una pequena
formation carbonifera que le es inferior, me bacen creer que perte-
necen a la misma epoca, que seria por consiguiente la del mas an-

tiguo solevantamiento de que Chile me ha presentado vestijios.
(Extracto de una carta de Pissis a Eliede Beaumont insertaenlos
Anales dela Universidad en]uho de 1865.)

En el terreno granitico i sobre todo en el contacto con el terreno
porfirico se encuentran las vetas auriferas. Sus criaderos son
el cuarzo, la pirita de hierro, la galena, la blenda i sobre todo la
blenda negra (marmatita); en las partes donde aparezca en la cor-
dillera de la costa deduciremos que debe haber oro, sirve de cria-
dero en las minas del Chivato en Talca, las de la Leona en Eanca-
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gua i las del Toro en Andacollo. Las minas de oro se encuentran
esparcidas tan-to en el norte como en el sur, i en la Cordillera de la
costa. Ouando se lia encontrado fuera de esta rejion, como en las
minas de Chato en Chilian ha sido igualmente en terreno graniti-
co. El oro se halla igualmente en dephsitos de arenas auriferas, co-
nocidos con el nombre delavaderos i provenientes dela descompo-
sicion de las rocas en que preexistia. Tanto los lavaderos como las
minas son numerosisimas en todo el pais; pero casi todas estan
desamparadas. todas han sido agotadas en la parte de facil esplo-
tacion en la 6poea de la domination espanola, enthnces fueron has-
tante ricas. A lines del siglo pasado el mineral del Chivato sola-
mente produjo en 22 ahos como cuatro millones de pesos. En
Magallanes principian a esplotarse lavaderos con mui regular dxi-
to, icon espectativas de una gran prosperidad. Podemos. pues au-

gurar un estado floreciente a la production de oro en toda la Re-
blica con el progreso industrial de nuestros medios de esplotacion
i beneficio.

Sienitas.—iiemos visto yaque se abrieron paso en la epocade
las areniscas rojas, cambiandolas en porfidos metam6rficos. Las
sienitas debieron llegar a la superficie solevantando a la arenisca
roja segun una gran grieta por la cual se derramaron figurando
los primeros relieves de los Andes; por esto las sienitas se encuen-
tran en gran parte en el eje mismo de esta cadena desde el volcan
de Pangui-Pulli hasta el estrecho cle MagalMnes; formando las
eminencias mas elevadas de los Andes. Vuelven a aparecer en se-
guida de distancia en distancia sobre- el eje mismo o en,ambas
vertientes, donde llenan las largas fallas dirijidas de sur a norte
con inclination al noreste i continuan de este modo hasta el de^
sierto de Atacama. Las sienitas deben haber aparecido en diferen-
tes epocas; pues se encuentran rodados de sienita en algunos con-

glomerados dela arenisca roja, mientras queen otras se encuentran
inyectadas en estos mismos conglomerados. Las mas antiguas di-
fieren del.granito por la anfilola, las variedades mas recientes ape-
nas contienen cuarzo i mica, la anfilola desaparece gradualmente
quedando una masa felspatica que determina la transition de las
sienitas a los porfidos cuarciferos de que pasamos a ocuparnos.
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Porfidos cuarclferos . — En Chile, estos p6rfidos son raros, no se
encuentran sino en el norte sohre la meseta de Tres Puntas, en

Chanarcillo, en Cerro-Blanco i en la cadena que cierra al poniente
el jvalle de Manflas. Las relaeiones de estas rocas con los terrenos
< stratificados le asignan un orijen mas reexente que el de las cieni-
tas; cerca de Chanarcillo se hau levantado las capas del calcareo
compacto que forma la parte superior del terreno jurasico. La
orientaciun de estos porfidos es la mismaque la de los Andes.

Traquitas.—Las traquitas de los Andes presentan mucha varie-
dad en su estructura i composicion, algunas son tan conpactas co-
1110 los porfidos i encierran como estos ultimos cristales de cuarzo

que se encuentran igualmente en las traquitas porosas i las pie-
dras pomes. Hai traquitas de formacion anterior a los ultimos de-
positos lacustres. Pissis, (con la anotacion de fonolitas, traquitas,
porfidos) marca toda la estension comprendida en toda la cordille
ra de los Andes desde mas al norte del volcan de Llullaillaco hasta
el de dona Ines; despues aparecen en el Cerro de Azufre i el Ce-
rro Negro, enfrente de los minerales de Tres Puntas.i de Chailar-
cillo, i un poco al norte de este ultimo mineral. Toda la Cordillera
de los Andes en la provincia de.Coquimbo i una faja de 2 a 4 ki-
lometros de ancho, arreglada segun la direcion meridiana que atra-
viesa gran parte de la provincia de Coquimbo i como a la distan-
cia de unos 20 kilometros al frente de los minerales de plata de
Arquerc.s, de Rodaito, de los Algodones, i otra rejion arjentifera
mas al sur. Las minas de plata cerca de .San Felipe se encuentran
en medio de las traquitas que se estienden al sur del rio Aconca-
gua hasta mas alia cle Ohacabuco i Colina de donde se ramifican
a ambos lados del valle central, ocupando aun parte del valle mis-
mo. Estas rocas acompanan a .cierta distancia a las minas de pla-
ta de la provincia de Santiago: las Condes, San Pedro Nolasco. En
los cerros de Chimbarongo i cerrillos del Teno, encontramos las
traquitas ocupando todo el ancho del valle, mas al sur ocupan gran

parte de la cadena de los Andes, particularmente desde. el volcan
de Antuco para el sur i forma una vasta meseta cuya altura tra-
quitica se encuentra comprendida entre 1,500 i 1,600 metros, ocu-

pa aqui el sitio de la cadena de los Andes i soporta hacia la parte
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occidental muchos macizos mas elevados, cuyos centros estan ocu-

pados por los conos volc&nicos del Antuco, del Colaqui, del Cai-
me i del Villarrica, todos actualmente en actividad. (Carta de
Pissis a Elie de Beaumont, inserta en los Anales de la Universi-
dad, julio de 1865.)

Las fonolitas son una delas variedades mas recient.es de las tra-

quitas, se encuentran en los grupos volcanicos del Descabezado, de
Chilian, etc., i son anteriores a los ultimos depdsitos terciarios. Las
traquitas para llegar a la superficie han seguido el mismo cahiino
por donde se abrieron paso las sienitas; las fallas llenadas por es-
tas ultimas rocas han sido agrandadas, i el suelo solevantado de
nuevo i es a esta dpoca, como ya hemos diclio, que corresponde al
solevantamiento principal de los Andes cliilenos.

Pissis cree que en el filtimo periodo de las traquitas, i en las
rajaduras o aberturas que hicieron al salir fud cuando los vapores
metalicos de plata se depositaron o sublimaron en las paredes de
estas mismas aberturas. Las salidas de traquitas-se han verificado
por aberturas lonjitudinales, ademas no han salido liquidos sino
al estado pastoso.

Se me viene a la imajinacion la siguiente objecion: <;Por qud las
minas de plata en Chile se han encontrado en su mayor parte en
terrenos segundarios i no en los terrenos terciarios que existian ya
a la dpoca cle la salida de las traquitas? Esta es una cuestion para
la cual se necesita recojer una abundancia de datos i de estudios
de jeolojia minera de cada uno de nuestros distritos minerales a fin
de traer alguna luz en la cuestion. Pero desde luego con cierto te-
mor o reserva me atreveria a insinuar lo siguiente; el solevanta-
miento producido por las traquitas debehaber producido rajaduras
no solo en la vecindad misma de dstas salidas sino a una gran dis-
tancia; por otra parte, las aberturas producidas en el terreno pen-
den dentro de ciertos lxmites del grado de dureza o resistencia que

presenta el terreno, no sufriendo fracturacion alguna un terreno
enteramente suelto o desmoronadizo; tambien tendriamos que to-
mar en cuenta que despues delas ultimas salidas de traquitas han
yenido despues los ultimos depdsitos terciarios i por fin los cuater-
narios que pueden estar ocultando los depdsitos arjentiferos, i por
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fin, como poder asegurar lo contrario de que la vejetacion en la
parte meridional oculta muclios tesoros.

Burat, en una esposicion en que manifiesta que los lecbos meta-
liferos no se refieren a epocas tan antiguas como se liabia pensado
anteriormente, dice: "Ha habido pues, paralelamente a la salida
de los basaltos, formacion de muclios sistemas de fracturas i de
emanaciones metaliferas prolongadas. La presencia de ciertos mi-
nerales de niquel i cobalto mezclados a los minerales de plata,
parecen dar a estos filoues modernos un caracter mineralojico'par-
ticulao) (Gites metalliferes paj. 291.) Aqui las traquitas reem-
plazan a los basaltos.

Labradorita. Esta roca preseuta el aspecto del granito, de color
mas sombrio, forma diques en medio del terreno siluriano i de la
arenisca roja; se compone casi esclusivamente de la bradorita al
cual se asocia la mica i bierro titanifero en grande abundancia,
forma los arrecifes desde el puerto de Caldera al norte. Se encuen-
tra cercade Chanaral i en diques de poco espesor cerca de Yalpa-
raiso i San Antonio.

Hiperstenita. Estas rocas se presentan en diques orientados
poco mas o menos de este a oeste, atraviesan el terreno siluriano
las areniscas rojas i las sienitas. Ho se ban encontrado en forma-
ciones mas recientes. Los depositos de cobre mas antiguos se
encuentran relacionados con las biperstenitas. Estos depositos
forman en el contacto de las salidas i diques, filones de gran po-
tencia formados de cuarzo, de hierro oxidulado, piritas de cobre
amarillo i tornasoleadas, en las que se encuentra a veces oro, sul-
f'uro de molibdeno, pero la plata i plomo faltan absolutamente.
Las minas que se encuentran situadas en la cadena maritima per-
tenecen enjeneral a los depositos de esta epoca, segun Pissis.
Pero Domeyko toma en consideracion la existencia de una cadena
que no se aleja mas que seis a cliez leguas de la costa formadas
de rocas eruptivas que en la mayor parte constan de dioritas euri-
tas compactas o de porfidos felspdticos mrdes; son los cerros de
esta cadena i formados de estas rocas los que se ballan atravesa-
dos por las vetas de cobre. (Domeyko, tratado de ensayes 3.a
edicionpaj- 130).
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Domeyko en su cuarto ap6ndice al reino mineral de Chile, to-
mando en cnenta ia composicion de estas rocas granitoideas en lo
poco que se han estudiado i analizado aun, manifiesta la reserva

que debe emplearse en Chile para la denominacion de rocas sienl-
ticas, rocas dioriticas. Los analisis de estas rocas presentan gran-
disima dificultad; los felspatos no se ecuentran cristalizados en

las(rocas graniticas imuirara vez en las porfiricas, sus elementos
se encuentran tan confusamente mezclados que 110 permite estraer
pedazos del tamano conveniente para analisis.

Mas adelante, Domeyko, al ocuparse de las rocas graniticas po-
ne el siguiente periodo (cuarto apdndice paj. 45) «En cuanto a las
rocas graniticas mui ahundantes en Chile compuestas de felspato
bianco i silicatos verdosos o negros, rocas que pasan mui amenu-
do a pdrfidos verdes i a otros que los jeologos alemanes suelen 11a-
mar rocas verdes (griinstein); rocas que con frecuencia aparecen
en medio de granitos propiamente dichos (felspato, cuarzo i mica)
desmoronadizos i metaliferos, es decir, que se hallan atravesados
por filones de cobre, de oro i de liierro, a estas rocas he preferido
llamar dioriticas. El felspato de ellas es oligoclasa, a veces albi-
ta; su composicion es un silicato negro las mas veces fibroso, cu-

ya composicion se aproxima mas bien a la anfibola que a la pi-
roxena, siempre aluminoso. Aparecen, sin embargo, entre aquellas
rocas graniticas, sieniticas o dioriticas; rocas cuyo felspato blan-
co agrisado de poco lustre, es sin la menor duda labradorita i el
silicato que lo acompana tiene composicion mas analoga a la de
piroxena que a la de anfibola. No sin motivo el senor Pissis llama
hiperstenicas a estas rocas».

Se ve por la esposicion hecha que las rocas hiperstenicas prin-
cipian a ser consideradas corno leclios (panizos) de los minerales
de cobre que se encuentran en la cordillera de la costa. A si es que
mientras Domeyko localiza de un modo jeneral el lecho de, estas
minas en la parte granitica o granitoidea de la cordillera de la cos-
ta, Pissis como jfiologo las determina, situandolas en el contacto
de las liiperstenitas.

Pissis, partidario del sistema de Elie de Beaumont, seguido e
ilustxado por gran parte de los sabios modernos, atribuye la for-

46
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macion de los heclios metallferos a solevan tamientos sucesivos

que corresponden eu jeneral a otros tantos depdsitos. El de las
hiperstenitas corresponderia al de los depdsitos mas antiguos de
cobre. De esta manera, se facilita la investigacion de los heclios
metallferos segun la siguiente espresion de E. de Beaumont. ((No
es solo sobre la configuracion esterior del suelo que las llneas de
la red pentagonal ejercen su influencia, ejercen una mas directa
aun, sobre su estructura interior; Como se haindicado ya preceden-
temente presiden a las corrientes de aguas interiores que forman
los manautiales ordinarios a las. fuentes minerales i termales, en

fin, han rejido las corrientes de todas las emanaciones liquidas,
gaseosas o aun fundidas, que en el trascurso de los siglos han trai-
do del interior a la superficie del globo esta variedad infinita de
sustancias que constituyen la mayor parte de la riqueza mineral)).

Porfidos aujiticos. Son de la misma dpoca que las traquitas, i
forman diques orientados del mismo modo que las traquitas. Se
las encuentra en las formaciones de la arenisca rqja, del trias i del
juras, faltan en el terreno siluriano i en las esquistas cristalizadas.

Los depdsitos de cobre de orijen mas reciente se encuentran re-
lacionados a estos pdrfidos, en cuanto su composicion presentan
la mayor semejanza con los depositos arjentiferos. Aqui es donde
se encuentran los cloruros, exicloruros, el cobre natiyo, el oxidulo
de este metal que ocupan la parte superior de estas vetas o depd-
sitos, asociados con el sulfuro i arseniuro de cobre, apareciendo
mas en profundidad las piritas tornasoleadas.

No siempre contienen estos pdrfidos, depositos de cobre. Hemos
yisto ya « que. la orientacion de los diques de hiperstena es poco
mas o menos perpendicular a la de los porfidos aujiticos, se ha
observado casi siempre que en el cruzamiento de estas lineas estrati- ■

gr&ficas se encuentran los depositos cobrizos, lo que nos conduce
a creer que provienen de depdsitos mas antiguos que las masas por-
firicas han encontrado en su pasaje. Esta opinion parece tanto mas

verdadera, pues se encuentra en estos depositos menos antiguos ca-
si todos los metales que acompafian la plata i que pertenecen es-
clusiyamente a los porfidos aujiticos i a las traquitas. En el valle
lonjitudinal donde abundan las traquitas es donde se encuentran



— 363 -

los cobres grises, la enarjita, el oxldulo ilos cloruros de este me-
tal».

«Las rocas plutdnicas mas antiguas que las hiperstenitas son

pobres en metales; los porfklos cuarciferos parecen estar en rela-
cion con algunos filones estaiiiferos: de Bolivia, como los de Oruro,
Sorazora i Antequera. En cuanto a los granitos i a las sienitas,
las venas de cuarzo que envian a las rocas estratificadas no contie-
nen mas que pirita, oro i rutilo. Es a partir de la inyeccion de las
traquitas que los metales se muestran en mayor abundancia i lie-
gan a ser mas i mas raros a medida que nos remontamos a 6pocas
anteriores®.

Formation volcdnica. Los Andes, como en toda su estension
son en Chile coronados por una cresta volcanica que principiaal nor-
te por los volcanes de Llullaico i dona Ines en la parte mas seten-
trional de la provincia de Atacama, pero es interrumpida hasta
llegar al Tupungato (6710) desde donde principia una s6rie no

interrumpida de grupos volc&nicos. El grupo de San Jose (5530)
compuesto de cuatro conos el ano 1843 manifesto talvez su ultimo
esfuerzo de aetividad trastornando completamente el valle de los
Piuquenes en una estension como de veinte kilometros, colm&ndo-
lo de grandes trozos de piedra, i el de Maipo estan situados en la
provincia de Santiago. El volcan de Tinguiririca (4478) en Colcha-
gua por cuyas inmediaciones pasa el camino del Portillo que des-
de San Fernando sirve para ir a la vecina repiiblica, tiene una sol-
fatara en las faldas, que le lia hecho dar el nombre de Morro del
Azufre, con que vulgarmente es mas conocido, despide agua, acido
sulfuroso, sublim&ndose azufre en las aberturas. En Curic6, 50
kilometros al sur del anterior se encuentra el de Peteroa (3635)
conocido jeneralmente con el nombre del Planchon, por pasar por
sus faldas el camino del mismo nombre que conduce del pueblo de
Curic6 a las provincias arjentinas. Este es el mejor paso que has-
ta ahora conozcamos en los Andes chilenos. En Talca, encontra-
mos el grupo volc&nico del Descabezado (3888), de mas nombra-
dia que los anteriores. Su colocacion algun tanto al oeste de la
linea divisoria i la poca elevacion de los cerros vecinos lo hacen
dominar una estension como de 200 kilometros en el valle lonjitu-
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clinal. Los empinados hielos que circundan todo el ano al Desca-
bezado, el gran macizo que le sirve de base, su pico truncado como
lo indica sn nombre eubierto con nn plancbon perm'anente de nie-
ve, le dan un aspecto imponente i majestuoso, que los babitantes
de Talca «por el natural cariiio a su tierra natal, la considerau co-
mo la mas alta, la mas bermosa i la mas imponente del mundo».

Entre el cerro Azul i el Descabezado Labia un desfiladero que
servia de camino a los ganados que venian del otro lado i que iban
de Talca a los potreros de Cordillera, este paso fu6 trastornado por
una solfatara que aparecio el 26 de noviembre de 1847, en dicbo
intermedio colmandolo de una s&'ie de riscos de mas de cien me-

tros de altura, obstruyendo de consiguiente este paso. La solfatora
despues de su aparicion continuo algun tiempo emanando vapores
sulfurosos. En marzo de 1871 que la visits con el serior Domeyko
estaba completamente aquietada.

Treinta kildmetros mas al sur encontramos el grupo volcanico
de San Pedro que es necesario pasar para llegar al de Chilian
f2879), famoso por encontrarse en sus inmediaciones los renom-
brados banos de este nombre i por haber aparecido Lace nueve
alios en sus faldas el nuevo volcan de Chilian i por encontrarse en
las faldas mas culminantes del Chilian grandes cantidades de azu-
fre como igualmente a las inmediaciones de una solfatura.

El Antuco, unos de los tantos de Arauco, cuyas faldas se hun-
den en lapintoresca laguna de la Laja, de donde toma orijen el rio
del mismo nombre, que despues de correr casi en linea recta de
este a oeste atravesando casi todo el ancho del pais va a unirse con
el mas caudaloso de nuestros rios, elBiobio, este volcan tiene una
forma comica que a la distancia se ve mui regular. Siguen los vol-
canes de Callaqui, Lonquinai, Yaimas, Villarica, Q.uetropillau,
Osorno i Calbuco; mas al sur no se ban esplorado los Andes, sin em-

bargo se consideran como volc&nicos a los Yanteles, el Michima-
dom, i el Corcovado.

Yemos. pues que «E1 fin del periodo terciario ha sido caracteri-
zado en los Andes por fenomenos de una intensidad notable. Las
largas fallas por las cuales las sienitas, las traquitas se habian
abierto paso, se han abierto de nuevo i han proyectado a grandes
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cTistancias» como se ven en una gran estension en el grupo volca-
nico del Descabezado, materias sueltas compuestas de piedrajones
i otras piedrecillas que forman una arena gruesa «al mismo tiem-
po que eran proyectadas estas materias, las masas fluidas que ban
producido las retinitas i las obsidianas llegaban a la superficie»
pornumerosas aberturas fornxando grandes diques de obsidiana i
talvez los de traquitas esconaceas o celulares.

En jeneral, todos estos volcanes han traido a la superficie lavas,
compuestas de obsidianas, piedras pomes i otras materias menu-
das que sin duda dan a los lugares ocupados por ellas una fisono-
nla particular, pero no han modificado de una manera notable el
suelo con trastornos de alguna consideration «circunstancia que

pende, segun todaprobabilidad, de la situacion de los puntos en

que han estallado los volcanes, siendo siempre estos puntos el lu-
gar de intersection de mucbas lineas estratigraficas i correspon-
diendo de consiguiente a las partes mas quebrantadas i,de menos
resistencia de la corteza del globo» Por ejemplo los volcanes del
Plancbon i del Tinguiririca est&n situados en la interseccion de
tres fallas, en un suelo tan removido como este, las erupciones vol-
canicas no se ban visto obligadas a salir por los estrechos crateres
sino que se ban abierto un paso facil por este suelo sin resistencia
corrientes de lava como la que tiene su orijen en los cerros del Ca-
labozo, en frente de la rejion del Tinguiririca i del Plancbon, que
se estiende por una lonjitud de doce leguas alcanzando hasta tres
de ancbo formando una meseta ondulada conocida con el nombre
de Cerrillos de Teno e invade todo el ancho del valle.en esta parte.

MINERALOJIA I RIQUEZA MINERAL.

Chile es uno de los paises mejor dotados por la naturaleza tanto
por la abundancia icomo por la variedad de sus productos minera-
les. No mtiios de doscientas especies mineraldjicas se encuentran
mui bien descritas i estudiadas por el sabio profesor de mineralojia,
Domeyko, quien ba consagrado toda su vida al estudio de la mine-
ralojia nuestra. Los dedicados a este estudio en Chile encontraran
un vasto monumento de estudio en la mineralojia i sus apendices
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i tratado de ensayes de este autor, donde con especial cnidado ha
dado a conocer, particularmente- en el ultimo de estos libros, todas
las especies de minerales metal icos, que han sido mas el objeto de
su estudio predilecto, describe no solo las especies sino que tam-
bien las acompana de todos los datos locales i de yacimiento. Pero
todavia queda un vasto campo inesplorado: no pasa un ano en que
rejistrando las colecciones de aficionados no se encuentre alguna

. nueva especie mineral proveniente de minas que ya no se esplotan
talvez. Cuantas especies no habran pasado desapercibidas para el
mineralojista! Agregaremos de paso que el estudio de nuestras
rocas puede considerarse como inesplorado.

Las familias del cobre i de la plata son las mas abundantes i
variadas. Los oxicloruros de cobre del desierto de Atacama (Ata-
camita), el subcloruro de Nantoco (Nantoquit), clasicos de estos
lugares, unidos a toda la serie de minerales de color, dxidos i sa-
les; los cobres sulfureos, oxisulfurados, oxiar.seniurados, las piri-
tas, los cobres abigarrados, los sulfuros dobles o polisulfuros de
cobre i plata, cobre i bismuto, etc.; i toda la serie de cobres grises
arsenicales plomizos, mercuriales i platosos, i mas algUnas sub-
especies liacen deesta familia una de las mas variadas i ricas.

Los minerales mas ricos son los de Carrizal, Tamaya, Panucillo,
La Higuera, Cerro Blanco, Cbanaral, Ojancos, Puquios, Puntadel
Cobre, etc. La produccion casi esclusiva de estos minerales consta
de cobre piritoso, en casi todos se ba agotado la rejion de los mi-
nerales oxidados.

La esportaeion de cobre en barra, en ejes de cobre, de cobre i
plata i aun auriferos, de minerales ' de cobre i minerales de cobre
arjentiferos, sube a un valor de 259.645,644 de pesos en los treinta
ultimos anos (1) (1843-1872); de los cuales la provincia de Ata-
cama ba suministrado el importe de 99.508,498 (2). El resto co-

rresponde a la gran produccion de Coquimbo i una parte no des-
preciable que produce la provincia de Aconcagua i aun la de San-
tiago.

(!) Estadistioa comercial publicada por la imprenta del Merewrio, 1874.
(2) Estadistioa de la esportaeion de los productos de la provincia de Atacama

por J. J. Gormaz.
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La esportacion en plata en el mismo tiempo, comprendiendo la
plata fina i en barra, plata cliafaloiua i minerales de plata, es me-
nor qne dos i media veces mdnos que la de cobre, pues sube solo a

101.102,965, comprendiendo en esta suma la cantidad de 19.833,992
de pesos, valor de plata i oro amonedado. Toda la produccion de
plata es debida casi esclusivamente a las minas de la provincia de
Atacama (i a las del departamento de Copiapo) que han suminis-
trado uu poco mas que 89.000,000 de pesos. Si tomamos en cuen-
ta la diferencia con la suma anterior i el valor del oro que se habra
amonedado, deduciremos cuau insignificante es la produccion de
plata en Chile; fuera de la provincia de Atacama, casi no merece
mencionarse mas que el mineral de Arqueros en Coquimbo.

Los minerales que mayormente han contribuido a esta produc-
cion so'n los de Chanarcillo, Tres puntas, Lomas Bayas i Chimbero,
que son los mas productivos en el dia i los de Agua Amarga, San
Antonio, San Fdlix, Punta Brava, La Rosilla, Arqueros, etc., im-
productivos en el dia.

Entre las especies mineralojicas, no podemos mdnos de hacer
una mencion especial de las amalgamas nativas.de plata de Ar-
queros, de Rodaito, de los Algodones, de los Bordos i de la Rosi-
11a, el ioduro doble de plata i mercurio (tocornalit) i el arseniuro
de cobre, plata i bismuto de San Antonio, especies clasicas i pro-

pias de nuestro pais que han suministrado nuevas especies al mun-
do mineraldjico. La abundancia de las demas especies se han en-
contrado con una proporcion i variedad que asombra. La plata
nativa se ha encontrado en grandes masas de mas de treinta i se-
senta quintales en las minas de Buena Esperanza en Tres Puntas,
i la de San Francisco en Chanarcillo. Las especies de plata cdrnea
han abundado casi en todas las minas, particularmente en Cha-
narcillo, donde se han encontrado hasta la profundidad de mas de
200 metros, en Lomas Bayas, Tres Puntas, Agua Amarga, etc.
En Tres Puntas aparece la plata cdrnea blanca (cloruro) en venas
hasta de 4 centimetros i mui puro en fibras. La plata cdrnea verde
(bromuro i cloro-bromuro) en Chanarcillo, es mas abundante que
la anterior. Debemos citar aun entre los nuevos descubrimientos
un tezuro de plata de la provincia de Coquimbo recien descubierto.
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Unido a veces con la plata o aislado en otros casos se encnen-
tra el oro cuya production ha disminuido notablemente sobre todo
el de lavaderos que no conviene ya esplotar. Pequenas vetas auri-
feras se trabajan aun hoi dia en Tiltil i Montenegro i los lavade-
ros en otro tiempo mui ricos de Valdivia producen aun pequenas
cantidades,

Menos esplotados que los anteriores, salvo cuando se encuen-
tran mezclados con el oro i la plata, los metales de Cobalto i ni-
quel ofrecen en un porvenir no mui lejano una fuente de riqueza
inapreciable.

Otro tanto podemos decir del hierro cuya esplotacion no parece
convenir aun, pero que tendra que ser trabajado el dia en que la
creciente production del combustible lo haga mas barato.

Jose B. Gonzalez.
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A LA MEMORIA DE DON ANDRES BELLO. (l)

Condor audaz del Andes de la ciencia,
Tu, que del alta cumbre,
Del sol de la verdad la clara lumbre
Pndiste contemplar: tu, que su esencia
Fuiste a beber en la divina fuente,

Cuando el pujante vuelo
Yigoroso te'ndias,
A1 tenebroso suelo

Sin un rayo de luz nunca, volvias!
Pero tu bora lux sonado

I, para no volver, te has sublimado.

El pendulo inflexible, que la aurora
I el crepusculo marca, la existencia
Con pavoroso empeno lento mina;
I segnndo a segando i bora a lxora
Mide los siglos i en confusa ruina

Siglos i pueblos liunde,
Mundos i edades sin cesar hacina.

El, tu envoltura frajil ha quebrado,
I en tanto que la nueva se difunde

(I) Estas estrofaj s.i cbstinxta i a ser leidas sobre la tumba de Bello el di.i
do su entierro.

47
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I que tu ausenciael Continente llora,
Tu alma en recompensa sera aliora
Talvez, de resplandores inundada
I en sublimes misterios iniciada.

La America del Sur, que en ti respeta
A1 gran lejislador i al gran poeta,
En el altar sin manclia de su gloria

Sus mejores laureles
Consagrara afanosa a tu memoria.
I ora en paz, ora en guerra

Siempre a tus obras pedira consejo,
I ahora que el rujir del leon hilpano
Levanta el valle i la quebrada sierra,
Ira el poeta, a quien lo grande inspira,
A inspirarse en el canto do tu lira, •

I en tus altos preceptos de justicia
El tribuno i el noble ciudadano.

Cliimborazo del jenio americano,
Coloso audaz que liasta los cielos subes

Con noble atrevimiento /
A perder tu cabeza entre las nubes,

Bajo tu cana frente,
Siempre fecundo i varonil i ardiente,
Se ajitaba algun grande pensamiento,

Que, cual lava candente,
En penacbos de luz se levantaba
I al mundo la verdad le revelaba
Desde tu cuna a la distante fosa
En tu larga carrera provecliosa.

Cual el padre de America
Undoso Maranon, que un mundo riega,
Tu pensamiento fecundante i claro,
Del profundo saber jamas avaro,
Lento rodabas liacia el mar eterno.



La juventucl corria presurosa
A retemplarse en su corriente pura
I tu, Maestro, alzabas a tu paso

Como en su curso el rio

Virjenes selvas, caprieliosos temple
De esplendida verdura
I con tu ameno trato i sabio ejemplo
A la inesperta juventud guiabas
I esperiencia i saber a nn ticmpo dabas.

Tu gloria de ultra-tumba
Magnifica hoi empieza,
Gloria envidiablc cual ninguna gloria,
Porque la voz de justiciera fama
Primer sabio de America te aclama
I coronas consagra a tu memoria.

Merecidas coronas

A quien del alta ciencia
Corrio una a una las distintas zonas

I marco en cada una su presencia.

I, sin embargo, tu preclaro nombre,
Tu grandeza <;que son? — Un breve punto
En ia noche sin 1'unites del tiempo!
A1 horde de este abismo vengael hombre

I su nada contemple
I elvano orgullo temple.

Ante el debil despojo
De lo que grande ha sido,

Por la'muerte en arcilla. convertido,
Dedudas el espiritu se puebla!
<tRompe la tumba tan confusa niebla?

iQue eres, fugaz meteor
iQue es la que en pos dej'
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Brill ante estela de oro?

,;D6nde ha tendido el vuelo
El almaintelijente?

<jQu6 hai mas alld del trasparente cielo?
<jQu.6 nos oculta ese futuro Oriente?

Mas dado penetrar tan alta ciencia
A1 hombre no le iu6. Junto al abismo
La memoria del sabio reverencia,

I aplaude, jime i llora,
I asi, ignorante del terrible arcano,
Inclina la cabeza al golpe rudo,
Que talvez es la luz de nueva aurora.

Chimborazo del j&iio americano,
Lleno de admiracion yo te saludo
Desde esta roca del eteriio Oceano.

Eduaedo de la Barea.

■ y
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EL MONUMENT!).

Inser tamos en seguida el presupuesto i las noticias acer-
ca del Monumento que se va a erijir al sMior don Andres
Bello, para cuyo fondo se destinan las ganancias ds la im-
presion de este libro.

Presupuesto de los trabajo3 para ejecutar el monumento
del senoi* don Andres Bello-

Una estatda de don Andres Bello, sentado, de tres me-
tros de proporcion, i que medira 2ni 50 de alto de la
base, en marmol de Carrara, de primera calidad,
puesta en Valparaiso $ 4,000

Un pedestal de marmol bianco claro de tres metros

de altura, comprendidas las gradas de piedra « 2,500
Tres bajos relieves de marmol de primera calidad, de

lm cada uno poco mas o menos, i representando los
asuntos que la comision designe « 1,300

Total $ 7,800

Santiago, marzo 30 de 1874.

(Firmado).—JY. Plaza,,



NOTAB.—Me comprometo a entregar la est&tua de marmol, pa-
ra setiembre de 1875, i el pedestal seis meses despues.

—A1 firmar la contrata percibire un primer dividendo de 1,000
pesos; i al salir para Europa a empremder esos trabajos, 2,000 pe-
sos. El resto de seis eii seis meses.

De Europa enviare modelos del pedestal a los seilores de la cc-
mision para que elijan.

(Firmado).—-N. Plaza.

Es copia conforme del presupuesto aceptado. — Santiago, di-
ciembre 1.° de 1874.

N. Vena Vicuna,
secrete rio.

En vista clel estaclo de los fondos en la feclia del presu-

puesto anterior, la Comision especial tan solo contrato la
estatu a, reservando para despues, contratar con el mismo
notable artista el pedestal i accesorios, de los cuales ha-
blan los dos ultimos items.

Por carta del senor don Xicano'r Plaza, feclia 25 de one-
ro de 1874, a uno de los miembros de la Comision, se sabe
que el trabajo esta ya mui adelantado, habiendo el artista
moclelado en el tamafio que debe tener la estatita del senor

Bello, el proyecto que la Comision aprobd.
La estatua, segun esa carta, es de proporciones aun ma-

yores que la del presupuesto convenido i a juzgar, por la
fotografia que el senor Plaza acompaua, sera una obra dig-
na del escritor, del artista i de la ciudad que le clan su sig-
nificado i toda su importancia.

El. seilor Bello, sentado, con un rollo de papel en lama-
no izquierda que toca a la rejion superior del corazon, des-
cansando el codo en un brazo de la sill a, mientras la mano

derecha, con la pluma on ella, se apoya en el otro brazo



de la silla, inclinada un poco la cabeza ea actitud dc me-
ditar, dejando todas las facciones del rostro, delinear el
cuerpo i pliegues i formas de la vestimenta,—una imprc-
sion dc mnjestad i de belleza que despertara admiracion

f para el escultor i renovara la veneracion para el maestro i
el eserito]•.

• ~
No solo por los anteeedentes i por las obras del scilor

Plaza, sino por el primer bosquejo i por elinodelo deflplti-
yo de la estatua, se puede asegurar, sin temor de que el
liecbo venga a dar su desmentido, que el monumento sera
una verdadera obra de arte que consolidara la reputacion
del escultor i sera uno de los mas liermosos ornamentos

de la ciudad de Santiago, que es la que mas La conferLbui-
do a erijirlo, como ha sido tambien la que mas aprovecbara
de los trabajos i los esfuorzos del literato, a quien se tri-
buta homenaje tan merecido.

i
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