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CUARTA PARTE 

LA REVOLUCION 

360.— Generalidades. 

Aunque ningfin hecho histérico puede ser localizado 
con exactitud entre dos fechas precisas, conviene dar éstas 
aproximativamente, para mayor claridad. Diremos, pues, 
Lie Revolucién abarca el lapso abierto entre 1770 y 
1824. 

Este periodo, elastico por cierto, se subdivide en dos 
etapas: 1.2 La de fermentos ideolégicos y protestas eco- 
nomicas, que culmina con la independencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica (1776) y los grandes estallidos 
indigenas y comureros (1780), y 2.* La de conspiracién 
criolla, de tipo separatista y politico, que desemboca en 
Ia guerra emancipadora con la proclamacion y confirma- 
cidn de la independencia de las Américas espafiola y por- 
tuguesa (1822 y 1824), coronadas por la ratificacion de la 
autonomia americana, expresada por Monroe (1823). 

Tiene este pericdo de comtn con la época de la Con- 
quista el descollamiento de individualidades pujantes, pero 
se diferencia de é] porque las masas empiezan a ejercer 
activa presién. Siendo una etapa de hacer, se distingue ni- 
tidamente de la Colonia, época de estabilizacién, de ajuste, 
de asentamiento, no de iniciativa, empuje e improvisacién 
creadora como la conquista y la revolucidén. 

No hemos de resefiar este periodo, hecho por hecho, 
cargando el acento, sobre combates y episodios de menos 
transcendencia que brillo. Queremos, al revés, reflejar las 
grandes corrientes, los grandes acontecimientos y las in- 
dividualidades destacadas, en funciOn de su obra. 
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PRIMER PERIODO 

361.—La expulsion de los je- 
suitas, como hecho revelador. 

La expulsién de los jesuitas es uno de los antecedentes 
mas inmediatos y significativos de la revolucidn americana. 
Por contradictorios modos, se entronca intimamente con 
ella. Veamos cOmo: 

El primer pais que procedi6é a eliminarlos de su terri- 
torio fué Portugal, bajo la inspiracién del Marqués de 
Pombal, en 1759. Como sabemos, este ministro Ileg6 a cul- 
parlos de intento de asesinato del rey, invocando, para 
justificar su denuncia, las afirmaciones en pro del magni- 
cidio atribuidas al P. Marianas. Tres afios después (1762), 
bajo el reinado de Luis XV y por decisi6n de Choiseul, 
Francia siguid el ejemplo de Portugal. Cinco afios mas 
tarde, Ios jesuitas se veian excluidos también de Espafia 
y sus colonias. No contento con ello, Carlos III, rey espanol, 
y su ministro el Conde de Aranda, gestionaron y obtuvieron, 
mediante amenazas y peticiones, que el Papa Clemente XIII, 
por la Enciclica Dominus ac Redemptor (1773), reviviendo 
viejos papeles, declarara extinguida la Orden que habia sido, 
dos siglos antes, el mas vigoroso y eficaz instrumento de 
la Contrarreforma. 

Perseguidos asi, prohibidos de vivir en tres naciones 
fatinas, y en todo un continente, los miembros de la Com- 
pafiia se refugiaron en Italia, y, cosa paradojal, a veces en 
Inglaterra, pais no-catélico. 

Dejando de lado las acusaciones de tipo politico que 
sobre ellos se dieron nos interesan aqui los efectos de la 
expulsién sobre la etapa hist6rica que resefiamos. 

Lo primero que se advierte es la intima solidaridad, 
dentro de Ia Orden, entre criollos y espafioles: ambos ele- 
mentos eran jesuitas ante todo. 

Primaba, sobre cualquier aspecto, su condicién con- 
fesional. Cierto que el nGmero de sacerdotes y novicios 
criollos era cuantioso. De toda suerte, nadie deserté, y, 
antes bien, el destierr6 sirvid para aunar sentimientos, aje- 
nos ya a los intereses de la Corona. 

La acusacion del rey, tanto en Portugal, como en Fran- 
cia y Espafia, habia sido de tipo politico. Los jesuitas, se- 
gfin sus enemigos, trataban de constituir un Estado dentro 
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del Estado. Sao Paulo en Brasil, Canada, en la América 
francesa; la colonia de Sacramento y Misiones, en la espa- 
nola, eran otros tantos baluartes de un poder independien- 
te: el de la Compajfifia de Jestis. Hablar de un «<imperio 
jesuitico» no era, por tanto, excesiva fantasia. 

Puestos ya en el exilio, los frailes y novicios de Ia Or- 
den de Loyola duplicaron con la nostalgia sus sentimientos 
de rebeldia y de protesta. Las ciudades italianas de Bolo- 
nia y Padua, Florencia y Bérgamo cobijaron a la mayor 
parte de ellos. Ahi escribieron connotados jesuitas libros 
tnolvidables sobre el reino natural americano. Y desde ahi 
Juan Pablo Vizcardo y Guzman, el egregio jesuita arequi- 
pefio, proyecto su célebre Lettre aux Espagnols Américatns, 
aparecida en francés e inglés antes que en castellano. 

Habia nacido Vizcardo en Arequipa, el afio de 1747. 
Cuando la expulsion apenas pasaba de los 20 afios. Siguié 
a sus maestros a! exilio, en Massacarrara, y, después de la 
Revolucion Francesa, paso a Francia e Inglaterra, en donde 
Pitt le asigné una pension anual de 300 libras esterlinas. 
Murio en 1798, legando sus papeles al Ministro de los Es- 
tados Unidos, quien los puso en manos de Francisco de M1- 
randa. En 1799 aparecia, en Filadelfia, la Carta a los es- 
paroles americanos, enla que, aparte de sus protestas con- 
tra la expulsidn de sus cofrades, dice que «El Nuevo Mun- 
do es nuestra patria, y su historia es la nuestra». Ademas 
escribi6: «En honor de la humanidad y de nuestra nacion, 
mas vale pasar en silencio los horrores y violencias de ese 
olro comercio exclusivo, conocido en el Pert bajo el nombre 
de Repartimiento», a lo que agregaria: «la conservacién de 
los derechos naturales y, sobre todo, de la libertad y la se- 
guridad de las personas y los bienes es, sin duda, la piedra 
fundamental de cualquier sociedad humana» (1). 

La expulsién de los jesuitas significd, ademas, un pro- 
blema econédmico, el que atribuyeron los partidarios de la 
Orden a fa actitud del rey: nos referimos a las temporalida- 
des, 0 sea a los bienes incautados que inmediatamente pa- 
saron a ser propiedad del Estado, quien incrementé asi us 
riquezas. Los institutos de ensefianza jesuiticos fueron, a su 
vez, refundidos, bajo fa direccién de elementos criollos adic- 
tos a las ideas enciclopedistas y favorecidos-por el «despo- 
tismo ilustrado». 

(1) (Véase: Rubén Vargas Ugarte: «Juan Pablo Vizcardo», en la «Re- 
sista Historica» del Pert, t. VIII, Lima, 1925, p. 9 y sig. Sanchez, «La Li- 
feratura Peruana», Lima 1929, t. II, p. 217; la carta de Vizcardo en <E1 
Carreo Mercantil», Lima, 1822, namero 16, etc.). 
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En fin, no tard6é en ampliarse la disposici6n contra los 

jesuitas, abarcando en ella a todo clero extranjero, pero 
cuando se fué a cumplir se hall6 que la inmensa mayoria 
de los frailes era criolla, y asi, de 6,000 clérigos en el Pera 
se supo entonces que séfo 12 no eran americanos, segun 
refiere don Carlos Wiesse (Carlos Wiesse, Historia del Pert, 

La Colonia, Lima, 1937). 

362.—La agitacion intelectual. 

Desde mediados del siglo XVII, se estaba operando 
una profunda transformacién en la cultura y el espiritu 
coloniales. Ella se apresuré con la expulsién de los jesuitas 
y el establecimiento de nuevos centros de ensefianza, en los 
que se acogieron los mas recientes adelantos cientificos y 
pedagdgicos de Europa, asi como otros no tan nuevos. Con 
decir que entonces se di6é carta de ciudadania al método 
experimental de Roger Bacon, en vez del concepto trascen- 
dente utilizado por los aristotélicos, y que las enseflanzas 
de Leibnitz, Helvecio y Grocio se pusieron en boga, se ha 
dicho mucho. La «cafia pensante» de Pascal requeria ser 
experimentada. Hasta ahi bastaba con el apoyo soberano 
de la fe, que se adhiere, pero no comprueba. La ebullicién 
intelectual fomentada por Ios enciclopedistas hailaba en 
América su valvula de escape. En los Estados Unidos de 
hoy, o sea en las Middle Colonies de la época, cuaj6é la doc- 
trina de los derechos naturales de los pueblos, cue coincidia 
ya con el rechazo de las leyes opresivas, antesala de la inde- 
pendencia. En Ja América del Sur, incluso Brasil, se pro- 
dujo el desperezamiento dela inteligencia, hasta ahitullida 
por un dogmatismo inamovible. 

La propagacién de las ideas de la Enciclopedia habia, 
por Io demas, despertado inquietudes y esnobismo — forma 
femenina y epidérmica de la curiosidad cientifica — en 
cortes poco afectas al pensamiento, como la de Rusia, con 
Catalina, y la de Prusia, con Federico II. Voltaire fué el 
nifio mimado de ellas, y To fué, ademas, el criollo Francisco 
de Miranda, mas no ya por extremos cientificos o literarios, 
sino por su exotismo y su audacia creadora. No es raro que 
el impetu pasara también a Espafia y Portugal, donde dos 
ministros alertas — Aranda y Pombal— se apoderaron de 
la mente de sus reyes por medio de esos nuevos conceptos 
que enamoraron a Ios desprevenidos e inquietos monarcas. 

Todos Io cual se reflejé en la categoria de los virreyes 
y gobernadores que, a fines del siglo XVIII, ilustraron el 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 5 

gobierno de América. Los hubo de primera calidad intelec- 
tual, o al menos de tolerancia ejemplar. Los nombres de 
Revillagigedo y Bucarelli, de México; Gil de Taboada y F. 
de Croix, en Peri; Vértiz, en Buenos Aires; Manso, en 
Chile; Messia de la Cerda, en Nueva Granada; Luis de las 
Casas, en La Habana, significaron otros tantos tramos ga- 

_ nados a la ignorancia y la intolerancia. 
__ Ademas, habia nacido la apetencia cientifica. Cuando 

vinieron los cientificos europeos, esos La Condamine, Bon- 
pland, Seniergues, Haencke, Ulloa, Juan, etc., se produjo 
intensa conmocién espiritual. El paso de Humboldt, en 
las postrimerias del XVIII y comienzos del XIX, seria 
mas fecundo atin. Pero super6 a todas las influencias, en 
eficacia, la acci6n constante, sistematica, creadora del ga- 
ditano Mutis, de quien provino una escuela de sabios en 
Nueva Granada, sabios que, [legado el momento, se lanza- 
ron a la revoluciOén, con el impetu avizor que abrigan los 
hombres de ciencia en tiempos gravidos, tan distinto a la 
neutralidad sistematica de los sabios de otros tiempos. 

De Espafia Ileg6 entonces — ésa era la via de transito 
de nuestras lecciones intelectuales — la costumbre de for- 
mar sociedades, donde discutieran las personas afines, en 
vez de seguir dedicadas al trabaje solitario o a la Academia 
sujeta a un magnate politico. Asi como, desde 1764, se cons- 
tituyeron alla [a Sociedad Vascongada para fomentar el gus- 
to por las bellas letras, y el Instituto de Gijon (de que formdé 
parte Jovellanos), asi también en Lima surgi6, en 1787, la 
Asociaci6n filarménica de José Rossi y Rubi, transformada, 
en 1790 en Sociedad de los Amantes del Pais, cuyo vocero 
bisemanal fué «<EI Mercurio Peruano». Pero ya desde 
antes, desde 1781, al llegar el virrey Jauregui, que tuvo 
que enfrentarse a Ia rebeli6n de Tupac Amaru, un sabio 
aristocratico y criollo don José de Baquijano y Carrillo, en 
el Elogio protocolorio pronunciado en la Universidad, afirmé 
el derecho de fos criollos a tomar parte en los debates po- 
liticos y cientificos. Y tal fué el eco de sus palabras, que 
otro sabio, Juan Bautista Maciel (1727-1788), educado en 
Cérdoba (Argentina) y que sufriera después destierro en 
Montevideo, escribi6 unas Reflexiones sobre la llamada 
Arenga de Baquijano. 

En La Habana se organizaron la Real Sociedad Eco- 
nomica y la Sociedad Patribtica de Investigaciones, de que 
formé parte el insigne Tomds Romay; en Buenos Aires, la 
Sociedad Patriética y Literaria, en que resalt6 el famoso 
Manuel José de Labardén (1756-1811), autor de la Oda al 
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Parand (iniciacién del americanismo literario) y del drama 

Siripo (reivindicacién indigenista llevada al teatro). Des- 

pues, ya en 1811, se constitufria la Sociedad Pairtética, 

que secundé Ios ideales de Moreno y condujo en gran par- 

te la ideologia revolucionaria. El] mulato Manuel del So- 

corro Rodriguez reunid en Santa Fe de Bogota la Tertulsa 

Eutrapélica. En México, se formaria, a poco, la sociedad se- 
creta de mestizos y criollos conocida con el nombre de Les 
Guadalupes, y mas tarde, en 1808, la Arcadia Mexicana, 
del P. Navarrete, presidida por signos de nacionalismo in- 
tenso. El guatemalteco Landivar, avecindado en México, 
realizaria empefios analogos. 

Una pléyade de sabios criollos se lanza a conocer y 
propagar las riquezas de su pais; por donde el pairtotismo 
cobr6 al comienzo — y esto es importante — una forma cten- 
lifica y geografica. Ya son los jesuitas expulsos, de la talla 
del ecuatoriano Velasco, del chilero Abate Molina, o del 
peruano Vizcardo, y muchos mas. Ya Ios clérigos y segia- 
res que permanecen firmemente adheridos al tronco nati- 
vo. Juan Bautista Maciel, antes nombrado, el gran Antonio 
de Alcedo, quitefio (n. 1735), autor del famoso Diccionario 
geografico e histérico de Indias y otras obras; los cubaros 
Antonio Parra y Tomas Romay, médico hakarero, catedra- 
tico de anatomia en La Habana (1797) ya el cuitefio Fran- 
cisco Xavier Espejo (1747-1795), autor de El Nuevo Lu- 
ciano, La Ciencia Blancardina y Reflexiones sobre la viruela v 
la higiene en Quito; ya Toribio Rodriguez de Mendoza (1750- 
1825), primer rector del Convictorio Carolino, en Lima, 
introductor de nuevas teorias; Hipélito Unanue (1755-1811), 
médico, autor de Observaciones sobre el clima de Lima y 
fundador de la Facultad de Medicina (1811) de esa misma 
ciudad; y José Eusebio Llano Zapata, peruano también, fi- 
sico y naturalista. 

Pero, es en Nueva Granada donde se reune el grupo 
mas eminente. Ahi el virrey Messia de la Cerda habia Ile- 
vado, en 1760, al gaditano José Celestino Mutis (n. 1732), 
hombre eminentisimo, cuien no sdlo comunicé las ensefian- 
zas de Galileo y Copérnico, sino también la filosofia moder- 
na y el amor a la investigacién metédica. Fué él quien 
fund6 la Biblioteca Publica, en 1777, a base de los libros 
que dejaron los jesuitas, y el observatorio de Bogotd (1803). 
Sus discipulos, repetimos, fueron préceres y sabios de gran 
valia. Como: Francisco Xavier de Caldas (1781-1811), autor 
del admirable ensayo acerca de La influencia del clima so- 
bre los seres organizados y un Texto de la geografia del virrei- 
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nato en relccién a la ecoromta y el comercio, trakajos de 
mérito indiscutido que abrieron desconccidas perspectivas 
sobre la realidad neogranadina; al par fué Caldas promotor 
del Semanario de Nueva Granada; José Tadeo Lozano; José 
Domingo Duquesne, autor del Calendario Muisca; Francisco 
Xavier Zea (1770-1822) y también Anionio Narizo, y Camilo 
Torres, miembros de aquel admirable cénclave, con el que 
se relacion6, ademas el mulato Manuel del Sccorro Rodri- 
guez, protegido del virrey Ezpeleta y editor de la utilisima 
Gaceia de Santa Fe (1785). 

El aitoperuano Vicente Pazos Kanki (1769-1825), los 
chileros Juan Egafia y Camilo Henriguez( incorporades és- 
tos al grupo de Lima) y el oriental Démaso Larrafaga 
(1777-1846), por no citar a otros, constituyeron ura van- 

guardia de gedgrafos, juristas y naturalistas cue precedié a 
Ics politicos y Ics explica. Completardo este cuadro, habra 
cue menciorar las Gufas y la obra de los cosmégrafos, entre 
Cuienes resalta don Cosme Fuero. Las Guias de Forasteros 
son los primeros documentos ftiles que, entonces, se impri- 
mieron. 

Como la actualidad ro suelia de sus garras a los in- 
dividuos, empiezan también ertorces a putlicarse gacetas 
y periddicos. Desde 17€0 circulata ya la Gaceta de Lima, 
lfena de roticias sobre Europa y cosas de América. Pero 
desde mucho antes, desde 1722, se puklicata el Mercurio 
Volante, en México. Esta prioridad de Nueva Espafia se 
manifiesta, poco mas tarde. en un hecho concreto: el primer 
diario — es decir, el primer cotidiano — de América sale en 
México el afio de 1¢05, y, ademas, un cuarto de siglo antes, 
en 1780, mientras en la Peninsula circulakan 10 periddicos, 
México por su propia cuenta putlicata ya 3. 

. Bogota tuvo la Gaceta de Santa Fe ror el afo 1785, y 
el Papel Periédico entre 1791 y 1792. El sakio Caldas aus- 
picid y ayudé a la edicién del Semarario de Nueva Grana- 
da, mencionado antes, que es un verdadero monumento 
politico, literario y cientifico. 

En Lima circulata, desde 1790, un nuevo periddico, 
el Diario erudito, econémico y comercial de Lima, al que 
siguid, un afio después, el ya menciorado Mercurio Pe- 
rvuano, en cuyo cuerpo de redaccién cooperakan peruanos y 
chilenos; el Mercurio estuvo favorecido al comienzo por el 
virrey Gil de Taboada, pero mas tarde (1794), huko de ser 
sostenido por el peculio personal del fraile Diego de Cisne- 
70s, ex confesor de Ja reina Maria Luisa, y, por tanto, hom- 
bre de ancha conciencia. Cisnercs proveia de libros prohibi- 
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dos a los jovenes maestros y estudiantes criollos de Lima. 

Otro gobernador, Luis de las Casas, favorecié el Papel 

Periédico de la Habana (1790). En Buenos Aires, un pe- 

riodista espafiol, Cabello y Mesa, que ya habia actuado en 

Pert, funda El Telégrafo (1800). Entre 1788 y 1795, habia 

circulado en Nueva Espajfia la prestigiosa Gaceta Literaria 
de México. En Centroamérica aparece la Gaceta de Goathe- 
mala. En Quito, Las Primicias de Espejo. En 1817, Camilo 
Henriquez, (1769-1825), chileno, fraile de la Buena Muerte, 
educado én Lima, y autor de un famoso sermon el 4 de ju- 
lio de 1811, celebrando la independencia de los Estados 
Unidos, lanz6 su célebre La Aurora de Chile. 

El afan periodistico significaba interés inmediato en la 
actualidad circundante. Ya empezaban a moverse los acon- 
tecimientos con velocidad vertiginosa. Las prensas trata- 
ron de seguirles el compas, pero infructuosamente. En 
medio de todo ello, fermentaba un nuevo estado de cosas. 
América estaba ya madura para la libertad. 

LAS REBELIONES POPULARES 

363.—El «comtn»: de Fernan- 
do de Mompé a la insurrecct6n 
de los comuneros  correntinos. 

Después de haber estado durante un tiempo preso en 
la carcel de Lima, donde conoci6é y traté al martir José de 
Antequera, habia llegado al Paraguay, hacia 1730, don 
Fernando de Mompé, hombre activo, claro, honesto y de 
profunda inclinacion democratica, como hoy se dice. Mom- 
po, fiel discipulo de Antequera, que habia dado su vida por 
sostener el principio de lo que los tedlogos Ilamaban <so- 
berania popular», propagaba entre los antequeristas asun- 
cefios la teoria que, en Espafia, le costara también la exis- 
tencia a Padilla, o sea que los designios del puedlo estan por 
encima de las resoluciones del principe. Aquel concierto 
de quereres individuales en un solo querer, es lo que se de- 
nominaba el comun; sus partidarios eran los comuneros, 
analogo titulo al de los secuaces de Padilla. Fueron estos 
comuneros asuncefios los que mas de una _ vez rechazaron 
autoridades nombradas desde Lima y empezaron a mirar 
serlamente el poderio de los jesuitas, sus enemigos. 
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En uno de esos entreveros, hacia 1732, cuando un jus- 
ticia mayor, afrontando el peligro de encararse a la ira mul- 
titudinaria, sali6 a un balc6n queriendo convencer a los amo- 
tinados, alguien le hizo Ia siguiente pregunta que explica 
Ta interpretacién de los derechos populares entonces en ges- 
tacion: «Sefior Provisor, ¢qué quiere decir vox populi vox 
Dei? Usted respondera lo que quisiere, pero sepa que ese es 
el comun>. 

Después de los alborotos que produjeron los comuneros 
en Paraguay, en 1762, la cercana comarca de Corrientes 
puso en practica la teoria aquélla, en forma harto bulli- 
ciosa y rotunda. 

Habian salido a combatir contra los indios merodea- 
dores, las milicias correntinas, conchavadas con las para- 
guayas y tucumanas, al mando del Maestro de Campo 
Bernardo Lopez, por orden del gobernador Cevallos. Como 
uno de los propdsitos consistia en abrir un camino entre 
Tucuman y Corrientes, y no se tuviesen en consideracién 
para ello las condiciones del clima ni las necesidades de los 
milicianos, sino que, al revés, se ordend que 200 de los co- 
rrentinos se pusieran a las 6rdenes de Ios jesuitas, imponien- 
doles sobrehumanas tareas, aquéllos desertaron. El] gober- 
nador Cevallos dispuso entonces que Corrientes enviase 
otros 200 hombres en reemplazo de Ios desertores. Pero, ef 
cabildo abierto de la ciudad se neg6é a obedecer la orden y 
en nombre del comzn, pidid la destitucién de la autoridad. 
Cevalfos no quiso dar su brazo a torcer, y nombr6 teniente 
gobernador a un adicto a los jesuitas, con lo que desafia- 
ba la voluntad popular. Torpe bravata. El 29 de octubre de 
1764, por.la noche, los correntinos asaltaron la casa del 
recién nominado, fo apresaron y reemplazaron. Segin uno 
de los jueces que intervinieron en el proceso respectivo, fa 
opinién general era que «no sélo no es delito un levantamien- 
to de esta especie, sino que merece el renombre de senoria el 
comtn de aquella gente levantada» (citado por Levene, o. 
iid, 182). 

Mas importante que el alzamiento en si, era, pues, 
por consiguiente, la teoria sustentada por los amotinados, 
el derecho que alegaban tener, la prerrogativa de que se 
sentian investidos, el enfrentamiento de la autoridad del 
comdn con los funcionarios nombrados por el rey, si éstos se 
oponian a los intereses y apetencias de Ia colectividad. A 
poco m4s, aquello irfa a reventar en frutos republicanos, 
al menos teéricamente. Y asi ocurri0. 
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364.—Los comuneros 
de Nueva Granada. 

Era virrey de Nueva Granada don Manuel Antonio 

Flérez cuando acaecié aquel memorable levantamiento, de 

proyecciones mas vastas que las entonces percibidas. Coin- 

cidié con la nueva guerra entre Espafia e Inglaterra y el 
ataque a Cartagena (1779). Mientras Florez acudia a este 
puerto, quedé a cargo de la autoridad el visitador Guitérrez 
de Pifieres, quien, tal como Areche en Pert, aumenté6 los 
impuestos, cred nuevos (el del algod6n, por ejemplo), aci- 
cateé a los funcionarios a oprimir mas a los naturales y 
criollos, y, en suma, trat6 de obtener, de cualquier modo, 
nuevos aportes a Espafia para dicha contienda. 

Cansado de soportar la mita, los okrajes y las nuevas 
cargas, se alz6 a fires de 1780 el comiim de Ios pueblos de 
Charald, Mogotes y Simacota, y, en marzo de 1781, el de 
Socorro, donde la mujer Manuela Beltran artancé valerosa- 
mente el cartel cue mandaba nuevos impuestos, y, secunda- 
da por el pueblo, se opuso a la autcridad. 

Cundi6, como reguero de pélvora, el relato de Ios su- 
cesos de Socorro y se alzaron otros vecindarios contra 
Gutiérrez de Fifieres. Elegido jefe de los comuneros el so- 
corrido Juan Francisco Berbeo, declaré cue el movimiento 
estaba dirigido sdlo contra las exacciones vigentes, pero de 
ningin modo contra el rey de Espafia y su autoridad. 

Los comuneros se lanzaron, triunfantes en varias esca- 
ramuzas, sobre Santa Fe de Bogota, mientras Gutiérrez 
de Pifieres huia a Cartagena, mas aceferadamente atin al 
saber que en Puente Real habian sido vencidas las fuerzas 
con que preterdi6 detener a los amotinades. Intervino en- 
tonces el arzobispo de Bogota, Caballero y Géngora, yendo a 
visitar a Berbeo hasta El Mortifio, cerca de las célebres 
salinas de Zipaquira, donde le accmpafiakan sus veinte mil 
hombres, [a mayoria con lanzas y cuchillos. 

Para restablecer la paz y volver a sus lakores cotidia- 
nas, Berbeo exigid que los espafioles, representados por el 
arzobispo, aceptasen y jurasen unas Capitulaciones en que 
se reducian y suprimian ciertos impuestos y se acordaba 
que los criollos interviniesen en ciertas funciones de gobier- 
no, etc. Ello se hizo en junio de 1781. Caballero y Géngora 
rezo una misa para solemnizar el acto y se dedicéd, él mismo, 
a pacificar el norte; pero, de nada valié su palabra (hecho 
que proyecta graves sombras sobre su figura, segiin aparece 
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del libro de German Arciniegas, «Los comuneros», Bogota, 
1938). El virrey Fl6rez, siguiendo los consejos de Gutié- 
trez de Pifieres, desconocié el pacto; envié a Bogota un 
regimiento de 500 plazas, cuando ya los comuneros se ha- 
bian dispersado en cumplimiento de su compromiso, y se 
puso fuerte contra las demandas de éstos. 

Ante semejante felonia, a fines de 1781, ruevamente 
cundio la rebelién, encabezada por Juan Antonio Galdn, te- 
niente de Berbeo. Mas, no eran ya los tiempos de la pri- 
mera algarada. Los espafioles, prevenidos, despedazaron el 
nuevo conato. Y en enero de 1782 sukian al patibulo, en 
Santa Fe, Galan y tres de sus compafieros a cuieres la jus- 
ticia real conden6 a descuartizamiento, y a cue sus nombres 
fuesen infamados por cuatro gereraciones. 

Tremendo destino el que Espafia reservaba a los que 
se erguian pidiendo trato mas humano y justiciero. 

Poco después se restablecian los impuestos cue provo- 
caron la indignacién de Manuela Beltran y el alzamiento 
del’ comin. Pero el hecho habia conmovido a todo el pais. Y 
se sabia ya que era posible derrotar a los peninsulares. 

365.—Levantamiento de los Catari. 

Los abusos de Ios corregidores llegaron a lamentables 
extremos, no ofstante las prohibiciones expresas de Ias Le- 
yes de Indias. Precisamente, la leccién que fluyé del alza- 
miento de entonces, trajo como consecuencia la transforma- 
cién del régimen administrativo y favorecid el nuevo de 
las Intendercias. 

En los alftimos afics, los indigenas del Pertti habian 
apelado varias veces (sobre todo en 1750) a las armas, 0, al 
menos, al grito, contra la opresién de que se les hacia vic- 
timas. En 1780, las cosas Ilegaron a intolerable extremo. 
La mita, Ios obraies, los repartimientos no eran sino otros 
tantos medios de oprimir y explotar al nativo. Indignados 
contra tal procedimiento, en agosto de 1780, los hermanos 
Catari se rebelaron contra el corregidor de Chayanta (en 
Charcas, es decir, Bolivia), don Joaquin Alés, traduciendo 
con su actitud la repulsa de los indigenas contra semejante 
trato. 

No se habian apagado los ecos de la frustrada intento- 
na, cuando, en regién vecina, se produjo el motin, luego 
revolucién, de José Gabriel Condorcanqul. 
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366.—Rebelion de 
«Tupac Amaru». 

Era José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca, 
un indio de noble estirpe, educado en el Colegio de San 
Bernardo, del Cusco. Se decia descendiente en linea rec- 
ta del’ Gltimo inca Tupac Amaru, sacrificado por el virrey 
Toledo. Vivia del transporte de mercaderias y poseia gran 
numero de mulas, signo de riqueza. 

El 4 de noviembre de 1780, cansado de soportar fos 
abusos del corregidor Antonio de Arriaga, apresd a éste, 
y, previa convocatoria a los indios de los alrededores, lo 
hizo ejecutar en la plaza de Tungasuca, después de lo cual 
levant6 un ejército de 6.000 nativos, con sdlo 300 de ellos 
armados de fusiles. 

Del Cusco despacharon'losespafiles, en seguida, 1,200 
hombres, a quienes Tupac Amaru (tal fué el nombre de 
combate que adopté el caudillo) destroz6 en Sangarara. 
Pudo y debié entonces entrar a Ja ciudad imperial, que ya 
se veia en sus manos, pero prefirid quedarse en Tinta, aren- 
gando a Ios vecinos, robusteciendo su ejército. 

Entre diciembre del 80 y febrero del 81, el rebelde que 
habia marchado ya sobre el Collao (Bolivia) y entrado a 
Lampa, experimento continuos reveses. Las huestes virrei- 
nales, reforzadas sin cesar desde Lima, habian constituido 
un poderoso nticleo en Cusco. Condorcanqui se atrincheré 
en Tinta. ‘ 

Pero, la semilla estaba sembrada, y continuas partidas 
de indigenas acudian a reforzar al rebelde, e incitaban a 
nuevos alzamientos. Los virreyes de Lima y Buenos Aires 
— Jduregui y Vértiz— sintiéronse inseguros y decidieron 
actuar de conjunto, enviando tropas, respectivamente, des- 
de Lima y el Alto Pera. A comienzos de abril, uno de los 
mas poderosos ejércitos espafioles, 17.000 hombres, en su 
mayoria mestizos e indios, al mando del mariscal José del 
Valle, salié de la capital incaica y penetré en la montajfia de 
Vilcamayo, buscando al insurrecto. 

No pudieron los 20.000 hombres de éste, indisciplina- 
dos, sin pericia militar y sin armas suficientes, resistir al 
empuje y las tretas de sus enemigos. Se produjo la derro- 
ta de los revolucionarios, que enarbolaban la bandera de 
la restauraciOn de los derechos de la raza indigena. El cau- 
dillo fugitivo alcanz6o a huir hasta Langui, pero alguien le 
entregé a los vencedores. No se hizo esperar la barbara re- 
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presalia. Estaba en el Pert el visitador Areche, hombre 
duro y cruel, que habia ya provocado incidentes con el 
virrey Guirior: no trepidé en ordenar el mas salvaje castigo 
para Tupac Amaru y su familia. Paid 

EI 18 de mayo de 1781, subié el vencido al cadalso. 
Pero, antes de recibir su pena personal, tuvo que ver c6mo 
se ahorcaba a varios de sus parientes y amigos, dos de Ios 
cuales fueron deslenguados previamente. Tuvo que mirar 
morir en vil garrote a su esposa y a la cacica de Acos, mujer 
de ejemplar valentia. Vid cOmo acomodakan a su propio 
hijo para que presenciara el suplicio del padre; después de 
Io cual le cortaron a Tupac mano y lengua, le ataron las ex- 
tremidades a sendos caballos, cuyo esfuerzo, a pesar de los 
acicates de los verdugos, no logré desmembrar al caudillo, 
a quien, por fin, le cortaron 
la cabeza. El hijo de Tupac, 
de 12 afios, tuvo que pasar 
bajo el cadalso paterno antes 
de partir al destierro de Afri- 
ca, a donde le destinaba la 
justicia real. 

En septiembre de 1781, 
después de haber segado la. 
vida de alrededor de 80.000 
indios, el virrey dictO amnis- 
tia culpando a fos ingleses 
como promotores del levanta- 
miento: ridicula excusa, des- 
mentida virtualmente en el as 
acto mediante la ordenanza Oy 
que suprimio los corregimien- TUPAC AMARU 
tos y creo las intendencias. ane 

Hasta enero de 1782 continuakan vivos lcs rescoldos de 
rebeli6n en Puno y Alto Pert. Los indios de Huarochiri, 
cerca de Lima, se alzaron por aquel entonces y como hu- 
biera atin sintomas de descontento, se conden6 a muerte a 
Diego Crist6bal Tupac Amaru, hermano de José Gabriel, 
quien se‘habia sostenido contra el virrey en época inmedia- 
tamente posterior al ajusticiamiento de aquél. 

Cerca de dos afios habia durado aquel estado de efer- 
vescencia, y de él salian supliciados y diezmados los nati- 
vos, pero el régimen administrativo colonial espafiol experi- 
mento seria revisién. No habia sido, por tanto, indtil el 
sacrificio. Tanto es asi que, afios después, precisamente uno 
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de Tos oficiales indigenas al servicio de Espafia en Ia lucha 

contra Tupac, salt6 a la palestra como jefe de otra rebeli6n, 

ganado por el espiritu de su vencido de antajiio, convertido 

en paladin de su patria contra la opresidn en que yacia: 

fué Mateo Garcia Pumaccahua. Pero elfo no ocurria sino 
hasta 1814. 

367.—Motines en Méxtco. 

Afirma Vasconcelos que tanto en Pera como en Méxi- 
co, Ila independencia hubo de venir de afuera, queriendo 
testimoniar con ello que el estado politico-social en ambos 
paises bajo el virreinato fué, si no inmejorable, al menos sin 
duda tolerable (Vasconcelos, Breve Historia de México, 
México, 2.a:ed., 1937, p. 283). Justo Sierra lo habia insi- 
nuado mucho antes cuando escribia: «Por fortuna para la 
dominacién espafiola, los Gltimos virreyes del siglo fueron, 
con una excepcién, hombres buenos, y dos de ellos excelen- 
tes: me refiero a Bucarelli y al segundo Revillagigedo» 
(Sierra, Evolucién politica del pueblo mexicano. Ed. Mé- 
xico, 1939, p. 146). 

No cabria decir otro tanto del virrey Branciforte, quien, 
con sus exacciones y torpezas, estimuld la rebeldia de los 
criolfos. 

Pero, hay algo tipico, especial, en el caracter de Ia in- 
quietud mexicana. En vez de dirigirla sdlo los criollos, la 
encabezaron también Ios indigenas. 

Aparte de agitaciones vanas, que alguna vez fueron 
castigadas con la muerte (tal el caso de Guillén Lombardo 
o Lompari, ajusticiado en un auto de fe de 1659, por haber 
dicho, en uno de sus arranques de semiloco, que pretendia 
emancipar a Nueva Espafia; tales, también, los casos de 
Aguilar y Ubalde, en Cusco, el afio de 1805, y, en certo 
modo, el de Tiradenies, en Brasil, lo que prueba que sofiar 
y, sobre todo, referir los suefios puede ser delito): aparte de 
eso, surgieron levantamientos populares de cuantia. Ya nos 
hemos referido a la célebre sublevacién nativa de 1692, en 
México, cuyo documental ha sido exhumado por Irwing A. 
Leonard. En aquella ocasién, el haber encarecido el maiz, 
produjo terrible algazara en el’ mercado de Ciudad de Mé- 
xico, y, en el entrevero consiguiente, acaecié la muerte de 
una india. El pueblo embravecido quiso exigir la presencia 
del virrey 0 el arzobispo, y, como no Jos hallara, invadié e 
incendio el ayuntamiento, en cuya oportunidad, el eminen- 
te don Carlos Sigiienza y Géngora a duras penas logré sal- 
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var los documentos del archivo municipal. La represién que 
siguid a aquel desman fué terrible. 

Después, debido a las causas apuntadas por Sierra y 
Vasconcelos que también dejan entrever Teja Zabre y has- 
ta Chavez Orozco, las rebeliones fueron menos frecuentes, 
y, en especial, menos de criollos y mas de indios, que en 
otras partes de América. 

Sin embargo, cuando a raiz de la visita a Nueva Es- 
pana hecha por el famoso don José de Gdlvez (1765-1771), 
inspirador de la politica peninsular de la Corona en Amé- 
rica, se estancé el tabaco, y, poco después, se aumento el 
trabajo de los operarios de aquella industria, éstos, en son 
de protesta, Iegaron hasta el palacio del virrey, que era 
entonces Mayorga, y lo invadieron en abierta rebeldia. La 
conciencia popular y econdémica estaba despierta. Poco des- 
pués, en 1785, a la inversa de cuando el movimiento de Ios 
tabacaleros, el sefior feudal don Juan Antonio Yermo se 
opuso a un bando del virrey sobre trabajo indigena, pues 
consideraba que las medidas de protecciOén contenidas en 
dicha ordenanza eran lesivas para los sefiores y, por c.erto, 
también segiin él, para el indigena. 

Siguieron numerosos motines «de indios de Durango 
y Yucatan» (Teja Zabre, Historia de México. Una inter- 
pretacién. México, 1935), pero los episodios mas notables 
fueron Ia propaganda subversiva que se hacia de los prin- 
cipios de las revoluciones norteamericana y francesa (en 
1794 aparecié un intencionado pasquin respecto a esta tl- 
t ma, en la plaza de Ciudad de México), asi como la cono- 
cida rebelién de los machetes en 1799, llamada asi porque 
el jefe de-ella, el recaudador Pedro de la Portilla, contaba 
para llevarla a cabo con sdlo dos fusiles y 50 sables o ma- 
chetes 

Dos afios mas tarde, en 1801, se sublevaba el. indio 
Mariano, en Tepic. Como se ve, el predominio de la inquie- 
tud nativa sobre la mestiza no admitia dudas, sin embar- 
go de lo cual serfa injusto equiparar la magnitud de aque- 
lflas intentonas con las enormes rebeliones de Tupac Ama- 
ru, en Pert, y los comuneros de Nueva Granada y Asuncion. 

368.— Efervescen- 
cia en Venezuela. 

El 4 de junio de 1797, los reos politicos Juan Bautista 
Picornell, Manuel Cortés Campomanes y Sebastian Andrés 
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se escaparon de la carcel, donde los tenian encerrados por 
el motin de Coro, el afio anterior, en que quisieron fundar 
«una republica a la francesa» (Gil Fortoul, «Historia Cons‘1- 
tucional de Venezuela», t. I, p. 92). Estaban los tres cabe- 
cillas conchavados con el capitan retirado Manuel Gual, y 
con el Justicia Mayor de Macuto don José Maria Espafa, 
todos resueltos a constituir un régimen republicano. Con 
ellos cooperaban los pardos Chirinos, Leén y Ponte. El plan 
de este movimiento descansaka sobre objetivos mas concre- 
tos: independencia, rebaja de contrituciones, abolicién de 
Ia esclavitud de negros y de la servidumbre de los indios, 
prohibir exportar el oro, etc. Gil Fortoul considera este al- 
zamiento ccmo «el primer paso dado hacia la independencia>. 
Una vez fracasado, de los 89 cémplices (entre ellos dos mon- 
jes franciscanos) fué ajusticiado sdlo Espana, en 1799, cuan- 
do volvia oculto a Venezuela. 

Pero aquel movimiento no fué el tnico de indole eco- 
nomico politica. Ya, con anterioridad de medio siglo, a raiz 
de algunos excesos de la discutida Compafiia Guipuzcoana,,. 
habia ocurrido otro: el encatezado por el canario José Fran- 
cisco Leon, ten ente de justicia de la villa de Panaquire, que 
defendia su puesto contra una destitucién, estimada por él 
injusta e inspirada por la mencionada empresa. Al mando 
de 8,000 hombres, Le6n toma Caracas y convoca al Cabildo 
para preguntarle si estima que la Compania dafia al bien 
publico. Se satisface con una respuesta afirmativa de los ca- 
bildantes, obliga al gokternador a certificarla y la envia a 
Espafia. Tarda la contestacién y, de nuevo, Leén se apodera 
de Caracas. El goternador apela a una treta dilatoria. Cuan- 
do Leén se rebela por tercera vez, en 1751, arrastrando 
tras sia las gentes de Aragua y Barlovento, el nuevo go- 
bernador, Ricardos, lo ataca, destruye su casa, lo apresa y 
lo despacha a la Peninsula, en donde Ie permiten alistarse 
para el ejército de Africa. No volvid jamas Leén a Vene- 
zuela; su hijo, si, a heredar su hacienda. 

Los tres movimientos, el de Ledén, el de Coro y el ya 
contexturado de Picorrell y Espafia retlejan la inquietud 
venezolana en visperas del nuevo siglo. 

369.—Otras intento- 
nas y alzamientos. 

: Hacia 1751 y 1754, Chile es también teatro de movi- 
mientos armados por causas econdémicas. El presidente de 
Ya Audiencia, Ortiz de Rosas, funda varias poblaciones para 
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cerrar el avance de Ios araucanos. Los terratenientes se re- 
belan, porque para defender a la colectividad les han ex- 
propiado parte de sus posesiones y, ademas, porque la cer- 
cania de centros poblados disminuye el nimero de sus tra- 
bajadores. (Amunategui Solar, Historia de Chile, I, p. 115). 

La hecatomkte que ocurre en 1766 tiene por origen tam- 
bién cuestiones de idéntica indole Los jesuitas, hombres de 
temple y ancha mirada, han aconsejado constituir colonias 
agricolas en derredor de las ciudades, protegidas for éstas, 
para io que no hay otro remedio que despojar de algunas de 
sus tierras a los indios comarcanos. No [o permite el indé- 
mito y vigilante araucano, y se alza en armas, ferozmente, 
en una de las insurrecciones mas serias que conoce la histo- 
ria de Chile. C:erto que en esto no hubo gérmenes de inde- 
pendencia ni de separatismo, pero ello revela el clima de 
lucha y descontento en que vivian los cofonos. 

Cuba es escenario, hacia 1755, de una extensa suble- 
vacion de negros, hartos de soportar la crueldad y la exaccién 
de mayordomos, guardacampos y mayorales. Combatidos. 
con dureza, se desparramaron por diversos puntos de la 
Isla, constituyendo bandas de salteadores gue tenian a la 
poblacién en constante zozobra, de lo que sacé un argumento 
el generoso presbitero Varela para pedir la akolicién de la 
esclavitud, diciendo que ello contribuiria a devolver la obe- 
diencia a aquellos bandoleros y la paz y Ia riqueza a la co- 
lonia. 

En la Presidencia de Quito ocurrieron, igualmente, 
disturbios, uno de ellos sin mayor trascendencia politica, 
pero si espiritual, en 1794. 

MOVIMIENTOS PRECURSORES EN BRASIL 

370.—A gilaciones «mineiras». 

También en el Brasil hubo numerosas reteliones moti- 
vadas por causas econémicas y étnicas. Una de las mas so- 
nadas fué, por cierto, la que, en 1720, tuvo por escenario a 
Minas, y en Ia que se evidercié el repudio popular contra 
el oidor Martin Vieira, simtolo del despotismo imperante. 
En el motin intervinieron como directores el acaudalado 
Pascual da Silua Guimaraes (en los tosques de Ouro Podre) 
y Felipe dos Santos, quien pag6 con Ia vida su osadia. 

Il T.—2 
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Pero, no obstante la dura represién sufrida, la inquie- 
tud entre los mineros iba tomando cuerpo, y recrudeci6 po- 
co a poco, al amparo del rechazo que despertaban las me- 
didas del Ministro Pombal, y acicateadas por el ejemplo 
de Estados Unidos y Francia. 

371.—Las reformas de Pombal. 

El rey José I de Portugal fué un hombre débil. Satura- 
do de lecturas, confundi6 los intereses politicos con sus afi- 
ciones literarias, y, pretendiendo parecer liberal, se entre- 
gO a manos de un hombre de inspiracion tolerante, pero de 
procedimientos despdticos: Sebastian José de Carvalho y Me- 
llo, Marqués de Pombal, su primer ministro. 

Representd Pombal en su pais, lo que el conde de Aran- 
da en la Espafia de Carlos III. Gran devoto de los filésofos 
franceses, mantenia la tesis del despotismo ilustrado, pero, 
en realidad, era mas lo primero que lo segundo. Como prue- 
ba de su actitud antioscurantista, atacd a los jesuitas, los 
hizo expulsar de los dominios portugueses y los culpé de 
cierto fallido atentado contra el rey José I, en 1758. Pero, 
en cuanto a su politica colonial, nunca hubo magnate al- 
guno en Portugal tan centralista, absorbente y tiranico como él. 

Juzgado por sus declaraciones, Pombal era un hombre 
de ideas abiertas. Los hechos indicaban algo distinto. Y 
ellos lo colocan, en materia de politica americana, al nivel de 
Aranda y Greenville. 

Pombal prohibi6 el libre cultivo de Ia cafia de aztiicar 
en Ia comarca del Maranon: dict6 una ley estancando la 
sal y el tabaco; cred nuevos impuestos (como el «literario» 
para el sostenimiento de escuelas, etc.); di6 amparo a los 
capitalistas portugueses frente y contra los criollos; organi- 
z0 la Real Hacienda en forma de incrementar sus ingresos 
a costa de los contribuyentes; rompiendo la cierta libertad 
de comercio que habia existido con las colonias, fué parti- 
dario del sistema de flotas; favorecié desembozadamente a 
ciertas compafiias mercantiles, monopolistas, como la Itapa- 
ricd-Porto Seguro, etc. 

Al lado de estas medidas efectivas, Pombal lucia una 
apariencia liberal y vistosa, como la nacida del hecho de 
que, en 1757, promulgara varias Bulas papales que recono- 
cian la libertad de los indios, y, un afio después, dictara una 
disposicion decretando fa libertad de éstos en el Brasil. 
Mas, no paso del terreno de las meras declaraciones. En la 
practica; los hacendados seguian oprimiendo al-nativo co- 
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mo antes, y solo cuarenta afios mas tarde, bajo la regencia 
del principe don Juan, 1798, se puso en verdadera vigencia 
To que no fué sino una plataforma o un designio de Pombal. 

Coronacioén de aquel estado de descontento seria, mAs 
adelante, una medida de la reina Maria I, disponiendo la 
clausura de las fabricas y talleres industriales brasilefios, para 
impedir que compitiesen con Ios metropolitanos. 

Los virreyes de ese periodo (Lavradan, Vasconcelhos y 
Noronha), mas preocupados de durar que de servir a su pa- 
tria, acataron las resoluciones de Lisboa y fueron agentes 
incondicionales de lo que la Corona decretaba siguiendo 
los consejos de Pombal y sus secuaces. 

Mientras tanto, en las colonias espaficlas habfan ocu- 
trido fos movimientos multitudinarios de los comuneros y 
de Tupac Amaru, y en Norteamérica se habia proclamado 
la independencia de Inglaterra. La situacién general adqui- 
ria perfiles imprevistos. 

372.—La inquietud juvenil: 
conjuracion de Tiradentes. 

Un grupo de estudiantes brasilefios, que se hallaban en 
las aulas de la Universidad de Coimbra, propuso a Tomds 
Jefferson (1785) que la América anglosajona, ya libre, ayu- 
dara a la emancipacién del Brasil. Poco después, volvie- 
ron a América varios de esos estudiantes, entre ellos el mas 
tarde famoso mineralogista José Alvarez Maciel, quien se 
comunic6é con «Tiradentes», y éste con el poeta y coronel 
Ignacio José de Alvarenga Peixoto; el poeta y oidor Tomds 
Antonio. Gonzaga; el doctor Claudio Manuel'da Costa, ya 
ilustre en la literatura brasilefia, y con los sacerdotes José 
da Silva Oliveira Rolim, Carlos Correa de Toledo, Luis Vieira 
da Silva, etc. 

«Tiradentes» se llamaba, en realidad, Joaquin José da 
Silva Xavier; habia sido alférez de caballeria en Minas y 
tenia un genio vehemente e impulsivo. El mote de «Tira- 
dentes» le venia de su eventual profesi6n de dentista. Cuan- 
do sus amigos conocieron el plan de Maciel, se sintieron 
contagiados por su inguietud. La revuelta téndria como 
pretexto el cobro de las «derramas» o atrasados auin- 
tos del rey. Los propésitos no estaban muy bien definidos. 
Acaso, lo mas’concreto era su significativo lema del motin, 
tomado por el poeta da Costa de un verso de Virgilio: «Lz- 
bertas quae, sera, tamen respexit inertem»(La libertad, aun- 
que tarde, vuelve su mirada hacia el débil), palabras ii‘scritas 
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en Ia kandera del movimiento, en cuyo triangulo central 

algunos vieron un signo de masoneria (Gustavo Barroso, 

«Historia secreta do Brasil», tomo 1), 
Delatada la conjura, el virrey Vasconcelhos dispuso la 

prision de «Tiradentes», mientras el Vizconde Barbacena 

hacia apresar a los demas y los trasladaba a Rio, excepto 

al poeta da Costa, «que fué hallado muerto en la carcel el 
1.° de julio (1789). Quiza el poeta se suicidé, seguro del du- 
ro castigo que a todos esperaba» (P. Calmon, o. c., p. 211). 

En el' proceso, largo y prolijo, mantuvieron reiterada 
protesta de inocencia todos los acusados, menos «Tiraden- 
tes». El 20 de abril de 1792, el iluso conspirador subi6 al 
cadalso, impAvido, mientras sus demas compafieros veian 
conmutadas sus respectivas sentencias por la de presidio en 
Hirica, gracias a un acto de indulgencia de la Reina Ma- 
ria I. 

En la historia del Brasil se conoce este episodio con el 
nombre de «imfidencia minetra>. 

Es muy semejante por el exceso de crueldad en la re- 
presiOn, y el desorden y vaguedad en los propésitos, al in- 
tento de Aguilar y Ubalde, en Cusco, el afio de 1805. 

373.—La conjuracién 
de los «Alfaiates». 

Con este titulo se conoce otra conjura, de 1798, en Ja 
que participaron mulatos y mestizos ganosos de terer una 
«Reptblica Bahiense», tal como en el conato semejante en 
Coro (Venezuela), donde los negros quisieron también es- 
tablecer una Repdblica a /a francesa. 

i «Parece que algunos hombres poderosos se agitaron de- 
tras de los <alfaiates» (esto es, plebeyos), y que el secreto 
que los unia era mas6nico. La investigacion judicial revelé 
Ta culpabilidad de cuatro pobres artistas, a quienes ahorca- 
ron (Calmon, 0. c., p. 212). A otros se les deporté al Africa. 

Para muchos, la conspiracién aquélla no existié, en 
realidad, sino que fué un concierto de opiniones para pro- 
testar contra la excesiva desigualdad social! que hacia vic- 
timas a los mestizos, mulatos y, en general, a los criollos. 

La calificac 6n de «mas6énica> dada a la conjura de los 
«alfaiates» es esgrimida no sélo por Calmén, sino también 
por otros historiadores brasilefios y, desde luego, por el uni- 
lateral y obsesionado _Gustavo Barroso en el ler. volumen 
de su amena y polémica «Historia Secreta do Brasil». 
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INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

374.— Disposiciones co- 
merciales que favorecte- 
ron laindependenctia. 

El triunfo de Jorge III sobre las fuerzas francesas de 
Canada, alter6 sustancialmente el equilibrio entre Inglaterra 
y sus colonias americanas y, por exceso de arrogancia, so- 
cavo las bases de su autoridad en ellas. 

El Acta de Navegacién (1651) habia establecido, con 
el propdsito de robustecer la marina y el comercio britani- 
cos, que el trafico con las colonias debia hacerse sdlo en 
buaues ingleses, tripulados por stkditos de esta misma na- 
cidn. En 1699, la Woolen Act prohibid que las colonias ex- 
portasen lana. En 1732, otra disposicidn cort6 el ya cuan- 
i0so comercio de somkreros norteamericanos con Irlanda, 

Espafia y Portugal: En 1750, la industria del hierro reci- 
bid un golpe semejante. Desde otro punto de vista, hay que 
considerar la ley de 1663 que reducia la elakoraci6n de cier- 
tos productos (aztcar, tabaco, jengitre) al disporer que ellos 
sélo podian ser exportados a Gran Bretafia y sus dominios. 
Un siglo después, en 1764, la Corona mardaba que el arroz, 
el caucho, el cobre, las perlas, etc., solo serian movilizados a 
través de puertos ingleses. La «Molasses Act» (que alzo in- 
considerablemente los derechos de importacién del aztcar 
y melaza que vinieran de las colorias kolandesas y france- 
sas, a pedido de los plantadores de Jamaica y Barbados, 
cuyo interés privado se hallaba en juego), agravé mas atin 
Ta vida econ6émica en las Middle Colonies En tales momen- 
tos se produjo la victoria de Inglaterra sobre Francia, en 
Canada. 

375.— Jorge III y sus reformas. 

Jorge III, para borrar la tradici6n germana de su fa- 
milia, pretendié ser <britanico» y nada mas que britanico. 
Queriendo fortalecer el absolutismo, se ampar6 en los aristo- 
craticos tories, dejando de lado a los democraticos whigs. 
No vacil6 en poner en manos de sus amigos los <rotten- 
bourghs» (burgos podridos), alej6 del ministerio a Pitt y 
design6é a George Greenville como lider en los Comunes. 
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Para resarcirse de los perjuicios ocasionados por la 

guerra con Francia, Jorge III elabor6 un plan de reformas 

financieras inspiradas Gnicamente en los puntos de vista de 
la Corona (1763). Empez6 por restringir el plazo y Ia can- 
tidad de papel moneda circulante en las colonias. Prohibié 
a los colonos comprar tierras a los irdios, reservando tal 
derecho nada mas que a la Corona. Sélo ésta autorizaria 
en adelante manejos industriales en cue intervinieran los 
indios. Por medio de la Sugar Act (1767) actué desemboza- 
damente en el comercio del azdGcar, adjudicandose impre- 
vistas y pingiies ganancias en ello. La protesta se hizo cla- 
morosa, pero no quiso prestar oidos. Hallabase a la saz6én 
enfermo, guebrantado fisicamente, y queria dinero y mas 
dinero. En 1765, presenté la Stamp Act (ley del timbre) que 
provoc6é una tempestad de oposiciones en el Parlamento, 
pero al fin fué aprobada por 205 votos contra 49. En segui- 
da, y como corolario de todo acuel sistema opresivo y ex- 
torsionista, se dict6 la Quartering Act (1765), segan la cual 
los colonos quedaban obligados a dar alojamiento en sus 
casas a los contingentes de soldados que se enviaban a Amé- 
rica y que ascendian a 100.000 hombres, lesionando asi Jas 
prerrogativas de las milicias criollas, en las cuales habia je- 
fes tan ilustres como Jorge Washington, probado en la gue- 
rra de Canada. En vano el coronel Barrie, amigo intimo del 
general Wolfe, vencedor de Montcalm, anuncié que el fer- 
vor liberal americano impediria la realizacién de esa ley. 
«We have the power to tax them, and we will tax them» fué la 
arrogante e imprudente respuesta de uno de los ministros. 

376.—Efervescencia en las colonias. 

El pueblo norteamericano se opuso a tales medidas. Los 
whigs coloniales también, encolerizados a causa de su des- 
plazamiento del gobierno, en el que habian sido sustituidos 
por los tories. El verano de 1765 se sefialé por rudas pro- 
testas y constantes sintomas de rebeldia. Se constituyeron 
dos importantes asociaciones: las Daughter of Liberty, en 
que militaban las mujeres del pais, y los Sons of Liberty, en 
que se juntaron artesanos, mercaderes y campesinos adver- 
sos a las leyes mencionadas. 

No tardaron en producirse alborotos callejeros. En Fos- 
ton, Nueva York y Filadelfia ocurrieron choques con las. 
fuerzas publicas, en el empefio popular de impedir la venta. 
del timbre o papel sellado. Algunas residencias de funcio- 
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narios reales fueron incendiadas. A fin de hostilizar a la 
Metropoli, las Daughter of Liberty se consagraron a deter- 
minadas industrias domésticas (en especial hilados) para re- 
ducir [as compras a Inglaterra. La Asamblea local de Vir- 
ginta fué mas alla: se pronuncié abiertamente contra la 
Stamp Act, reivindicando el defecto de los colonos a imponer 
sus propias leyes. Patrick Henry resumi6 en magnificas pa- 
labras los fundamentos de la oposicién rorteamericana a la 
ley. Massachusetts pidid a las demas colonias celebrar una 
asamblea ad loc en Nueva York, para resolver problemas 
comunes. Nueve provincias enviaron sus representantes. 
Pero, no obst nte las claras y precisas representaciones de 
Ics co'onos y las francas y profurndas respuestas de Benya- 
min Franklin, destacado en Europa, Greenville se negé a 
rectificar su poliiica. Y auncue por medio de la Declaratory 
Act se susperdié !a aplicacién de la ley del timbre, en el 
mismo documento ce deregata a los colonos e! derecho de 
protestar conira las disposiciones 1eales. 

377.— Recalcitrancia de los Tortes. 

En 1767, esta actitud orgullosa -y despectiva culmin6 
con las 'lamadas Towshend. Acts. Towshend, secundado por 
los tories, dict6 tres leyes conira los angloameticanos: @) 
impuesto ail ¢é, al vidrio y al cuero a fin de pagar a Jos fun- 
ciona1ios ingleses en las colonias (29 de junio); b) que todos 
Ios impuestos dekerian ser en adelante cobrados por funcio- 
narios ingleses, nombrados directamente por el Rey, paga- 
dos por el Real Tesoro y que residirian en las colonias, pero 
con independencia de las autoridades locales; y, c) en fin 
el Tea Act (2 de julio) que intervino en forma vejatoria y 
lesiva para los colonos en el comercio e industria del té. 

No contentas con esto, y como supiesen las autorida- 
des britanicas que se ika a reunir la Asamblea colonial en 
Nueva York, Ia suspendieron por medio de Ia fuerza. Ya 
Samuel Adams, previniendo las funestas consecuencias de 
aquel procedimiento, habia hecho, en 1768, cue la asamblea 
de Mass: ciusetts enviara una circular a las demas del pais 
con el objeto de resistir a las leyes metropolitanas. Ma- 
tytand, Georgia y las dos Carolinas contestaron afirmativa- 
mente. Pero, el gobierno ordend disolver todas las asam- 
bleas mencionadas. Como la represiOn asumiera caracteres 
violentos, los comerciantes angloamericanos resolvieron xo 
importar nada de la Metrofoli. 
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378.—Estalla la violencia. 

Era ya ésa una actitud de franca rebeldia. El gobierno 
no quiso ceder ni contemporizar. El 5 de marzo de 1770 se 
vid el primer sintoma inequivoco de Ia obstinacién oficial. 
En Boston se produjo un choque, en e] cual la tropa dispar6 
sus armas contra el! pueblo, causando varios muertos y he- 
ridos. La justicia, lejos de castigar severamente a Ios sol- 
dados infractores, mostr6se muy suave con ellos. En 1771, 
North Carolina fué escenario de otro suceso sangriento. Co- 
mo respuesta a tales desmanes, fué quemado (1772) el 
«Gaspee», buque patrullero contra los contrabandistas. Y, 
al afio siguiente, Virginia convocé a sus hermanos a una ac- 
cién general contra los ingleses. 

La represi6n britanica no se hizo esperar. Hasta Pitt se 
vid arrastrado por la ola de indignacién contra Jos insurrec- 
tos colonos. Se dictaron entonces cinco decretos punitivos: 
1.° el de clausura del puerto de Boston; 2.° e] de revocatoria 
de la carta de Massachusetts, estableciéndose, en cambio, 
que los consejeros, fueran nombrados por el Rey, y los jueces 
por el virrey; 3.° el de trasladar a Gran Bretana y otras co- 
lonias a los funcionarios acusados de haber incurrido en ac- 
tos cruentos en los motines; 4.° el de acuartelar tropas ingle- 
sas en Massachusetts a expensas de los vecinos, y 5.° la Que- 
bec Act, que disponia la tolerancia de cultos, en favor de los 
calolicos de Canada. 

Los protestantes de Canada, Massachusetts, Connec- 
ticut, etc., rechazaron abiertamente esta ultima disposici6n. 
Y, desde luego, las anteriores. Los americanos — afirma- 
ban — poseen derechos naturales que los igualan a los ingle- 
ses, teoria inspirada en los enciclopedistas franceses. Por esos 
dias, Edmond Burke, desde Inglaterra, pedia que se tratase 
de par a par a los colonos, pero no se le prest6 oidos. 

379.—Hacia la independencia. 

Entretanto, el 17 de junio de 1774, Samuel Adams con- 
vocaba en Massachusetts el Congreso Continental. El 5 de 
septiembre se reunieron en Filadelfia, en el Carpenters’ 
Hall, eminentes representantes como Joige Washington y 
Patrick Henry, por Virginia, John y Samuel Adams por 
Massachusetts, etc. De ahi salié una declaracién negando 
que pretendieran ser autonomos, pero pidiendo a Jorge III 
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que cambtase de politica con respecto a América. Paralela- 
mente se acord6 no importar en absoluto ningun producto 
inglés. Inglaterra trat6, entonces, de paliar su rudeza, pero 
ya era tarde. E119 de abril de 1775 se trababa en Lexington 
un sangriento chogue entre americanos y soldados ingleses. 
En tales circunstancias, el segundo congreso continental, 
reunido en Filadelfia, en mayo de 1775, adopt6 una actitud 
mas definida frente a la intoJerancia britanica. No com- 
prendié Jorge III la importancia de aguello, y, resuelto a 
abrumar con su fuerza, el 23 de agosto declavé rebeldes a los 
norteamericanos. 

Poco después, en enero de 1776, el mismo gotierno bri- 
tanico contrat6 con el Lansgrave de Hesse-Cassel un ni- 
mero de hombres, cafiones y pertrechos para usarlos en sus 
colonias. Aquello era no sdlo provocativo sino afrentoso. 
A los dos meses, el 17 de marzo, Washington (jefe de las 
milicias cofoniales, desde el 3 de julio de 1775) obligaba 
a Lord Howe a salir de Boston con sus tropas. 

Habia estallado la rebelion. El movimiento se propagé 
con rapidez increible. A lo largo de tantas fricciones y bajo 
tantas injusticias, los colonos habian adquirido un agudo 
sentimiento de su propio valer. Resumen del estado espiri- 
tual de aque! periodo es el folleto «Common sense» de Tomés 
Paine, cuyos 100.000 ejemplares, de virulento ataque contra 
la Corona, circularon con rapidez vertiginosa por todo el 
territorio de las Mzddle Colonies. 

Los sucesos se precipitaron. El 10 de febrero del mis- 
mo 76, Gadsden pedia en la convencion de Sur Carolina una 
nueva Carta en que constara \a absoluta independencia de la 
region. El 12 de abril, Carolina del Norte instruia a sus de- 
legados ante el Congreso continental para que reclamasen 
la autonomia americana. Rhode Island  Massachusetis y 
Virginia hicieron lo propio. El 7 de junio, Virginia propu- 
so lisa y llanamente la independencia. El 2 de julio, todas 
las provincias, excepto Nueva York, que no podia fisicamente 
hacerlo, rompieron sus relaciones politicas con Inglaterra. 
Dos dias después, la independencia era un hecho. 

380.—Declaracién de la Independencia. 

El 4 de julio de 1776 era aprobada la declaracion de la 
independencia sobre la base del borrador que redactara 
Jefferson. Los principios sustentados en aquel documento, 
con el cual se puso fin, en principio — la guerra lo haria en 
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los hechos —-, a la dominaci6on inglesa en las Middle Colonies, 

deben ser rememorados porcue de ellos arrancé no sélo la 

sustentacion tebrica de la Emancipacién de la América Es- 
panola, sino también no poca parte de las proclamas de la Re- 
volucién Francesa, ocurrida trece afios después. 

Dichos principios podrian reducirse a los siguientes: 
1) Todos los hombres kan sido creados como iguales y 

se encuentran bajo el cuidado de su Creador, quien les otorga 
ciertos derechos inalienables, como son los de vida, libertad y 
felicidad; 

2) Los gobiernos tienen por objeto garantizar al hombre 
tales derechos; 

3) Los gobiernos derivan su poder del consentimiento de 
los gobernados (tesis de Rousseau en «El Contrato Social»); 

4) Cuando un gobierno, cualquiera que sea su forma, 
se opone a tales fines, otorga al pueblo el derecho de cambiarlo 
© abolirlo, e instituir en su reemplazo un nuevo régimen que 
descanse sobre las bases del punto 1), v de organizar ese nuevo 
gobierno con el objeto de alcanzar la felicidad de los ci1udadanos. 

Tan simples enurciados resumian el dolor y la aspira- 
cién de varios siglos. En torno a ellos flamearon Ia bandera 
y la decision de Ios ex colonos, desde ese momento stbditos de 
de un Estado que luchaba por su total autonomia. 

381.—Actitud posterior de los colonos. 

Inglaterra no se resignéd a aquella situacién. No podia 
permitir que esas ricas colonias se emancipasen, ni aceptar 
la injuria que dicha liberacién suponia. A su vez, los Esta- 
dos Unidos recién aut6nomos prepararon todos sus medics 
para resistir y vercer a 'a poderosa Metrépoli 

Ya desde 1772 existian Comités de cooperacion en las 
trece colonias. Samuel Adams, en Boston, hahia demostrado 
la eficacia de Ja accién conjunta. No taid6 ésta en evider- 
ciarse. Casi simultaneamente, 1776, se dictaron nuevas cors- 
lituciones para Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Pex- 
silvania, Delaware, Georgia, Maryland, etc., designdndose 
gobernadores o presidentes en lugar del virrey y sus delegados. 
Nueva Jersey fué mas alld que los otros Estados, pues estable- 
ci6 desde entonces el derecho de las mujeres al sufragio. 

__ Todas estas constituciones locales se basaban sustan- 
cialmente en las Cartas de que disfrutaron durante la Coio- 
nia: es decir, reprodujeron en gran parte los principios le- 
gislativos de la Metrépcli. Pero, los tories locales no se resig- 
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naban ante tal situacién. Sin reparar en medios, se lanza- 
ron a un ataque furiburdo contra los patriotas, cegados por 
su fidelismo, lo gue provocé violentas reacciones en contra 
de ellos. 

Todo el pueblo tom6 parte en esta contienda, agravada 
por la intervencién franca del ejército inglés, acantonado en 
los Estados en virtud de la Quartering Act. No rehusaron 
servir ni siquiera las mujeres, ni los adolescentes, ni los inte- 
lectuales. Entre éstos, Thomas Paine alterné la pluma y el 
fusil, igual que John Adams, el poeta Philip Frenan y mu- 
chos mas. 

382.— La guerra. 

Guiados por el magnifico ejemplo y el indeclinable es- 
piritu de Jorge Washington, las tropas patriotas se dispu- 
sieron a la accion contra Ios veteranos britanicos. La guerra, 
en la que se distinguen dos fases inconfundibles, fué al prin- 
cipio una sucesiOn de desastres para los ex colonos, pero 
luego se transformaron las condiciones de la contienda, me- 
diante la alianza con Francia, y al fin, el triunfo se decidié 
por aquéllos. 

Primera fase de la guerra. 

Empez6 la contienda abierta con la expulsién de Lord 
Howe de Boston, forzado por las fuerzas de Washington 
en 1776. Ei vencedor no trepidé en apurar el ritmo de la 
lucha y se dirigié en seguida sobre Nueva York. La suerte 
de las armas le fué hostil. Obligados por Ia creciente pre- 
sién inglesa, los patriotas abandonan Nueva York y se re- 
tiran por Nueva Jersey. Trabados en combate ambos ejér- 
citos en Trenton, las fuerzas libertadoras obtienen una so- 
nada victoria, pero de no largos ecos. Poco después, las fuer- 
zas metropolitanas se apoderaban de Filadelfia (septiembre 
de 1777), poniendo en dura situacién a sus adversarios. 

El invierno de Valley Forge fué una prueba de fuego 
y hielo para las tropas de Ia libertad. A raiz de ello, el ge- 
neral inglés John Burgoyne, veterano de gran experien- 
cia, invade Nueva York, pero en Saratoga sufri6 una terrible 
derrota, y se vid obligado a rendirse, lo que practicamente 
decidié Ia suerte de la guerra (1777). 

En esta primera etapa de Ia guerra, el hecho mas sal- 
tante lo constituye, pues, la victoria de Saratoga. E] general 
Gates consiguié ahi una ventaja resonante sobre el inglés 
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Burgoyne, quien habia descendido desde Canada por las 
vecindades del Lago Champlain. La opinién dominante es 
que si el general Howe se junta a Burgoyne, Gates habria si- 

do derrotado. No ocurrié asi, y Saratoga tuvo resonancias im- 

previstas. Francia, en donde Benjamin Franklin trabajaba 
sin descanso por conseguir ayuda para la causa antibrita- 
nica de las ex colonias sajonas, se decidié a reconocer la in- 
dependencia de éstas, en Io que fué secundada, poco des- 
pués, por la Espafia de Carlos III. El odio a Inglaterra de 
ambas naciones redund6 en indudable provecho para los pa- 
riotas norteamericancs. No tardaron en verse los resulta- 

dos de aquella actitud, en forma material, cuando Lafa- 
yette, entre otros, partid de Francia con su gente en auxilio 
de los insurrectos. 

Poco después, los patriotas celebraban un tratado de 
alianza con Francia (6 de febrero de 1778), lo que aseguré 
el triunfo de los independientes. 

Segunda fase de la guerra. 

La ayuda de Francia significd un aporte inapreciable 
para la causa patriota. Por un lado, la flota francesa actu6é 
decididamente contra los ingleses y, por otro, la escuadra 
britanica, por muy fuerte que fuese, poco podia hacer con- 
tra un pais esencialmente agricola, que vivia de su mercado 
interior. 

Los ingleses, sin embargo, no se amilanaron. Cierto que 
lord Nortle quiso contemporizar, pero el reconocimiento de 
la independencia norteamericana por Francia cambiaba la 
fase de las cosas. Con esa porfia caracteristica de su raza, 
los britanicos se lanzaron impetuosamente a la pelea, en la 
que no hallaron ya sino efimeros Iaureles. Espafia se habfa, 
ademas, puesto al lado de los «insurrectcs» y hasta Federico 
el Grande prohibi6 a los hessenianos que apoyasen a los in- 
gleses. 

Inglaterra, desoyendo a Pitt, presioné a general Clin- 
ton, jefe de 30.000 hombres, para que activase la guerra. 
Washington, con 12.000 soldados, se hallaba en precaria si- 
tuacion en Valley Forge, donde sufrié inmensamente en me- 
nudas intrigas internas. Se lleg6 al punto de pretender arre- 
batarle el mando y cambiarlo por Gates. 

: Cierto que, en el sur, obtienen los britanicos ventajas. 
Cierto que se apoderan de Savannah, de Georgia. Una su- 
cesiOn de acciores de armas marca ese nuevo periodo. Los 
auxiliares, como Kaskaskia y Vincennes, colaboran Ilenos 
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de entusiasmo. Lafayette, al lado de Washington, se da 
integro a la tarea de cooperar a la libertad de un Nuevo 
Mundo. En el oeste, la marcha de Roger Clarck, sobre Illi- 
nois, es una pagina épica. 

Durante esta etapa se destaca la sangrienta katalla de 
Monmouth Couri-House (28 de junio de 1778), en que am- 
bos ejércitos quedaron exhaustos, si! bien Washington logré 
frustrar las intenciones de su adversario, a pesar de que su- 
frié la traici6n del general Charles Lee. Sin embargo, poco 
después tuvo un. descalabro en Rhode Island, donde vi6é 
frente a si a los indios, a quienes azuzaban los briténicos. 
Los irogueses fueron muy tenaces en aquella campajia anti- 
norteamericana, y Washington envié 5.000 hombres contra 
ellos, derrotandoles sangrientamente en Newtown (1779). 
A continuacién los patriotas perdieron la ciudad de Savan- 
nah y la batalla de Braiar Creek, al par que la flota francesa, 
mandada por el conde de Guichen, tuvo que retirarse ante 
Ia inglesa. Charleston se rindié a los ingleses (1780), y los 
refuerzos que el congreso mand6é para ayudar a Washington 
recibieron terrible derrota a manos de Lord Cornwallis, ve- 
terano general inglés de mucha experiencia. 

Variados sucesos se produjeron entonces: Ilegada del 
refuerzo francés de Rochambkeau; traicién del patriota Ar- 
nold; triunfo de los americanos en Tarleton (1781) y en 
Guilford Court-House, en donde actuo brillantemente La- 
fayeite. 

Poco después, Washington asestaba un golpe de ma- 
no afortunado. Aprovechando habilmente la ayuda de la 
flota francesa, cercd a Cornwallis y fo oblig6é a rendirse en 
York Town (10 de octubre de 1781). La victoria estaba 
consumada. En 1783 Inglaterra reconccia la independencia 
de los Estados Unidos, mediante la Paz de Versalles. 

383.— Jorge Washington. 

Nacido en Virginia en 1732, Jorge Washington se iden- 
tific6, desde su juventud, con Ios anhelos mas intimos y 
permanentes de su patria. Hombre de caracter acerado, re- 
flexivo, paciente y decidido, cuando intervino en la guerra 
de Ia independencia de su pais, ya contaba con una prolor- 
gada experiencia guerrera, sin lo cual, acaso, no se habria 
resuelto a tomar parte en ella. Durante veinte afios comba- 
tid al lado de los britanicos, contra los franceses del Canada. 
Asimil6 de tal’ manera provechosas e inolvidables ensefian- 
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zas que, luego, pondria en practica. Sin esa escuela viva, tal 
vez nunca habria podido conducir, como condujo, sus hues- 

iunfo. 
a mee los 13 afios habia demostrado su voluntad de 
acero, su reflexividad incansable. Mientras otros libertado- 
res americanos sobresalian ya por su impetu, Washington 
—en eso semejante a San Martin—afirmaba su tenacidad, 
su constancia. Lo que fué en la paz lo fué en la guerra. Ex- 
perimenté reveses, pero sin arredrarse. De cada fracaso 
sacaba material’ para la victoria siguiente. _ 

En 1775 asumi6 la jefatura de las milicias de las re- 
beladas colonias y, como tal, expuls6 a. Lord Howe de Bos- 
ton. Asi empez6 la guerra, que él terminaria con su espada 
y su talento. 

Paciente hasta el extremo, los primeros tiempos de la 
contienda htibolos de emplear en la dificil tarea de imponer 

disciplina a las huestes des- 
ordenadas que se le habian 
confiado. Para esa tarea con- 
t6 con la ayuda de oficiales 
franceses tan brillantes co- 
mo Lafayette y Rocham- 
beau, y con la de polacos de 
talla tan admirable como 
Kosciusko. 

Obtenido el triunfo de Tren- 
ton y, después el de York- 
town, que decidid la gue- 
rra, se consagré a organizar 
el pais en la misma _ forma 
que habia organizado la gue- 
rra. Fué entonces cuando, des- 
pués de auscultar las necesida- 
des y los anhelos de la patria, 
apoyo y logré sacar triunfante 

WASHINGTON una Constitucién federal, que 
es la que hasta hoy rige. 

Franklin fué uno de los que lo ayudaron en tal empefo, no 
obstante disentir en varios de Ios aspectos de dicha Carta. 

Washington, por sus méritos innumerables, recibié la 
confianza de sus conciudadanos, siendo elegido primer pre- 
sidente de Ios Estados Unidos, por dos periodos, de 1789 a 
1797. Terminado su gobierno, y después de rechazar una 
tercera presidencia, se retiré tranquilamente a su residencia 
de Mount Vernon, donde se consagré, como ‘Cincinato, a 
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_ la agricultura, aparte de toda intriga politica, atento, si, a 
los latidos del corazon de su pueblo. 

En plena paz, sin ambiciones, sencillo de costumbres, 
llano y paternal, pas6 sus Gltimos dias, hasta 1799, en que, 
siempre en Mount Vernon, ocurri6 su muerte. 

E] juicio de sus contemporaneos lo reconoce como <el 
primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en 
el coraz6n de sus conciudadanos». No cabe epitafio mas 
elogioso y, al par, mas justo después de tarea de tanta 
magnitud como la que le tocé asumir. 

Jorge Washington, como Bolivar y San Martin, es uno 
de los grandes ejemplos que ofrece la historia americana a 
las nuevas generaciones. En su residencia— hoy monu- 
mento nacional — de Mount Vernon aprenden desde hace 
décadas los jOvenes angloamericanos una perdurable leccién 
de abnegacion, desinterés y sereno y firme heroismo. 

PARALELO ENTRE BOLIVAR Y WASHINGTON 

«Bolivar es un mistico, bajo la obsesion de la idea fija. Washington 
es un realista de roca. 

Bolivar es un sentimental, Washington es un calculador. 
Bolivar es un imaginativo, Washington es un razonador. 
Psicolégicamente se asimilan en la unificacién perfecta de la volun- 

tad. 
Histéricamente, Bolivar es un guerrero. Washington no es un guerre- 

ro, aunque en Ja infancia le gustara tener bustos de guerreros como todos 
los hombres, y aunque hubiera hecho algo que puede vagamente llamarse 
guerra (sin que le niegue yo la cualidad viril del valor en el grado que 
eee a su casta aristocratica, y esto lo subrayo muy especial- 
mente 

Bolivar era un orador y un escritor, Washington, un silencioso y un 
inexpresivo. 

Bolivat era un estadista de gran talla. Washington conocia admira- 
blem2nte los puestos pablicos de su pais; pero no figur6é nunca entre los 
autores de concepciones politicas practicoutopicas, como las de Bolivar, o 
practicas como las de Hamilton. 

Bolivar era esencialmente un dictador, Washington lo fué acciden- 
talmente, y solo para la guerra. 

Bolivar, naturaleza rica, conocié todas las pasiones y se desvid por 
todos los. senderos torcidos; pero alcanzé en Bucaramanga el equilibrio 
supremo de la serenidad conquistada a costa de luchas internas y de la 
experiencia ganada en las tempestades de la vida; Washington tuvo siem- 
‘pre un ntimero limitado de virtudes, de aficiones, de conocimientos, de ap- 
‘titudes, de habitos, de ideas y de propdsitos. Su vida fué siempre equili- 
brada, siempre igual, y podria compararse a aquellos pagarés que cscri- 
ia con buena letra a los trece afios. La desigualdad no cabe en este es- 
Piritu. cuadrado>. o F A 
? Carlos Pereyra, «Bolivar y Washington», Madrid, sla, p, 271-273). 
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384.—Los hombres de espada y de pluma. 

Desde luego, no todo se logr6é por laaccién bélica. La 
diplomacia, en el exterior, y la fe popular, en el interior, 
tuvieron un papel inapreciable en esta cruenta campafia. 

Los britanicos hakian contado con jefes de la talla de 
Sir William Howe, veterano de la guerra de Canada; el 
general John Burgoyne, militar experto y poeta: Sir Henry 
Clinton y Lord Cornwallis, quien habia comtatido en la Gue- 
rra de los Siete afios y en la India. Los patriotas, a su vez, 
tuvieron jefes de gran empuje y espiritu de improvisacién 
y disciplina, Jorge Washington, con veinte anos de guerra 
contra Francia en su hater, el primero de todos; Horacio 
Gates. veterano, que, aunque vencido en Camden, tuvo 
descollante actuaci6n: Nathan Greene, hacendado, devoto 
lector de César, convertido en general de un dia a otro; 
Francis Farion, plantador de la Carolina del Sur, militar 
improvisado; Daniel Morgan, que tenia alguna experiencia 
de combates; John Sullivan, abogado; Anthony Wayne, ha- 
cendado de Pensilvania; y el bravo, pero desleal, Benedict 
Arnold. A ellos se agregaron los soldados extranjeros, como 
Baum Steubes, aleman, Lafayette, francés, que Ilegé con 
su equipo de oficiales, en un buque costeado de su propio 
peculio, y fué constante compafiero de Washington: De 
Kalb, francés, muerto en [a batalla de Camden; el polaco 
Pulaski, muerto en el sitio de Savannah; y el polaco Kos- 
ciusko, uno de !os héroes de la independencia de su patria, 
quien, después de coadyuvar a la emancipacién norteame- 
ricana, regresO a Europa a luchar contra Rusia por la liber- 
tad polaca. _ 

Los diplomaticos no pudieron estar mejor selecciona- 
dos. Ellos consiguieron neutralizar los esfuerzos ingleses en 
el Viejo Mundo y volver en favor de la causa de Ios colonos. 
Ia simpatia de Francia y aun de Espana. 

En este sentido, el nombre de Benjamin Franklin re- 
salta con singular pureza. A él le correspondio estar en Paris. 
y contraatacar a la diplomacia inglesa en fa Corte de los 
Capetos. Para eso contaba con un amplio conocimiento de 
la Gran Bretafia, obtenido en afios de residencia y actividad 
en su Metrépoli. Franklin consiguié el tratado de alianza de 
1778, decisivo para su patria, al par que un alto prestigio 
como hombre de pensamiento y de sabiduria. John Fay, en 
Espafia, John Adams, en Holanda y, en general, todos los 
enviados del naciente Estado cumplieron eficazmente con 
su deber en Europa. 
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: Benjamin Franklin habia nacido en Boston el afio de 1706, y muri6 
en el afio 1790. Fué, consecutivamente, tipdgrafo, maestro, escritor, cien- 
tifico y politico. Inventcr del pararrayos y de una estufa, se destaca, sin 
embargo, por la admirable misiOn que realiz6 en Francia, cuya alianza 
obtuvo, después de haber tratado, en vano, de convencer a los tories in- 
gleses de la urgencia de modificar su actitud para con las Colonias. Los 
enciclopedistas recibieron a Franklin, que tenia 70 afios ya, en triunfo. 
Aunque Luis XVI se opuso a una ayuda franca, siempre obtuvo Franklin 
una subvenci6n anual de 1.000.000 de libras y armas y buques asi como 
un cuerpo de oficiales escogidos que sirvid de mucho en la guerra. 

Hay otro grupo que, muy a menudo, pasa inadvertido, 
y es el de los financiercs. Dada la situacién en que se ha- 
llaba el pais cuando la guerra, Ja negativa a comprar a In- 
glaterra, el bloqueo de Boston, etc., el movimiento pudo ser 
ahogado al nacer. Pero, aparte del fervor y el sacrificio de 
las masas, se conto con el esfuerzo creador y la generosidad 
de un punado de hombres acaudalados, desprendidos y pa- 
triotas. Entre ellos figuran Haya Salomon, comerciante de 
Filadelfia, quien sostuvo de propio peculio a Madison, 
Jefferson, Monroe y a numerosos Oficiales durante la guerra; 
Robert Morris, también de Filadelfia, quien no calculé ja- 
mas sus donativos, y en fin, las mujeres patriotas, incansa- 
bles en organizar colectas para el ejército, en atender heri- 
dos, en llevar comunicaciones, en servir de auxiliares secre- 
tos, arriesgandolo todo para servir a la causa de la libertad 
en que militat an. Hermoso ejemplo gue tuvo tanto eco en 
la actividad femenina en la otra América, cuando llesé la- 
hora de comkatir por la propia autoromia. 

385.—-El «periodo critico». 

Con este nombre se conoce en la historia de los Estados 
Unidos la etapa que sigui6 a la guerra de la independencia. 
Igual que, mas tarde en Francia yen América espafiola, se 
planted entonces el problema de la organizacién. Hasta ahi 
todos habian coincidido en el aspecto negativo de la con- 
tienda: acabar con la ingerencia inglesa; pero, desde ese 
punto empezatan todas las discrepancias. Suele ocurrir que 
es mas facil estar de acuerdo en los votos en contra que en 
los votos en pro; asi fué acuella vez. Los compafieros de ba- 
talfa se convertian en teraces enemigos. Los préceres se 
apartaban de una accién comtn. Hasta el propio Washing- 

ton sintid los efectos de tal divorcio cuando se retiraba a 
Mount Vernon, después de dcs presidencias consecutivas. 
Cincinato volvia a sus meditaciores y lakores de paz, por- 

WT.—3 
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RZ7UIT aArimsny wees 
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gue la guerra, de iniciarla de nuevo, serfa contra sus propios 
hermanos. La muerte le ahorré ea gran medida el dolor de 
asistir a tal desinteligencia. 

Chocaban dos principios fundamentales: la idea fede- 
ral centralista y antifederal, favorable a los Estados. En el 
fondo, ya se insinuaban los gérmenes que reventarian me- 
dio siglo después en la guerra de Secesién. La zona indus- 
trial no rimaba con la agraria del pais. Los algodoneros 
del sur miraban de mala gana a los comerciantes e indus- 
triales del norte. Y era tan complejo el problema como lo 
seria, en la Francia después de la Bastilla, la cuesti6n de si 
se seguia con una monarguia constitucional o con Ja rept- 
-lica, con un gobierno plural de cénsules o, finalmente, con 
un imperto conquistador, aunque significara esto contra- 
decir los primitivos dogmas del alzamiento. En la América 
Espafiola seria igual. Se vacil6 no sdélo entre monarquia y 
republica, sino entre un ejecutivo uripersonal o plural, en- 
tre unitarismo y federalismo, como se vid en los casos de 
Argentina, Colombia y Venezuela. Hamilton encabezé a los 
partidarios dela Federacién estadounidense; Thomas Jeffer- 
son, a los antifederalistas. Aguéllos con su lema de pluribus 
in unum; éstos con su decidida conviccién de que la centra- 
lizacion federal, conduciria a la ruina. Para reflejar la ago- 
nia de los patriotas norteamericanos de esos dias, bastara 
citar una frase de Washington, ante la polémica: «We are 
one Nation to-day, and thirteen tomorrow» («Somos hoy una 
nacidn; mafiana seremos trece»). Triunf6 el federalismo, y, 
triunfalmente, se procedié a votar la Constitucién Federal 
de los Estados Unidos (1787), con la que adquiri6 definitiva 
fisonomia de Estado el conjunto de las antiguas trece Midd- 
Te Colonies ganadas a la libertad. 

EL VOTO DE FRANKLIN 

«Confieso que hay ciertas partes en esta Constitucién que no aprue- 
bo por el momento; pero no estoy seguro si las desaprobaré siempre. He 
vivido mucho tiempo, y la experiencia me ha obligado muchas veces a 
cambiar de opinién sobre asuntos importantes. Creia tener raz6n, pero 
mejores informes y estudios mas profundos, me probaban que estuve 
equivocado. 

En la situacién en que me encuentro, acepto esta Constitucién con 
todos sus defectos, si los tiene, porque creo que necesitamos un gobierno 
general y que no hay forma de gobierno que no pueda ser una bendici6 1 
para el pueblo, si esta bien administrado. 

Acepto, pues, esta Constituci6n, porque no espero otra mejor, y por- 
que no estoy seguro de que no lo sea. Sacrifico al bien piblico la idea que 
he tenido de sus defectos, de los cuales no he murmurado una palabra fuera 
de aqui. 
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_Si al regresar al lado de nuestros mandatarios, cada uno de nosotros 
debiera llevar sus objeciones y tratara de granjearles partidarios, pon- 
driamos obstaculos a que la Constitucién fuese generalmente recibida, y 
perderiamos todos los saludables efectos y las grandes ventajas que la 
unidad real o aparente nos proporcionaria dentro y fuera del pais. 

Deseo que en nuestro propio interés, como miembros de la nacién 
y en el interés de la posteridad, obremos cordial y wnénimemente para 
recomendar esta Constituciéa en todas partes adonde alcance llegar, en in- 
fluencia, y que enderecemos nuestros pensamientos y esfuerzos a buscar 
Ics medios para que esta Constituci6n sea bien administrada. 

En suma, no puedo menos de expresar e] voto de que, sise encuentra 
en esta Convencién algin miembro que no esté enteramente conforme 
con esta Constitucién, este miembro haga lo que yo hago en tal momen- 
to: es decir, dudar un poco de su probia infalibilidad. 

(Discurse de Franklin, al explicar su voto favorable a la Constitu- 
cion acordada por la Asamblea del pueblo.) 

386.—La segunda gue- 
rra de la independencia. 

El Tratado de Versalles habia puesto punto final a la 
contienda con los britanicos. Asi, al menos, parecia hasta 
que, con motivo de la guerra contra Napoleén, del desper- 
tado anhelo inglés de sentar mas su planta en América, 
de la decadencia hispanica y del rechazo de los ingleses en 
Buenos Aires en sus reiteradas intentonas de desembarco, 
ja ex metrépoli orden a sus ejércitos atacar a sus antiguos 
sabditos. La Segunda guerra de la independencia comenzd 
en 1812 y concluyé a los dos afios, con la Paz de Gante. En 
esta paz influy6 mucho el ritmo que Napoleon estaba atin 
imprimiendo a la politica europea. 

Uno de los principales hechos de la segunda guerra 
fué el incendio de la ciudad de Washington por las tropas 
inglesas. 

En la pugna entre norte y sur, entre federalistas y an- 
tifederalistas surgid, también, como después en Buenos Ai- 
res, Ia cuestiOn de la capitalidad. Los del septentri6n sos- 
tenian que Pensilvania debia ser la capital de los Estados 
Unidos; los del meridién, Virginia. Para zanjar tales dispu- 
tas, el afio de 1800 el gobierno decidié fundar una ciudad 
intermedia, a orillas del rio Potomac, bajo la advocacién del 
padre de la Independencia, recientemente muerto enton- 
ces, y asi nacié la ciudad de Washington. No bien estableci- 
da, tuvo que soportar Ia avalancha de la guerra y un com- 
pleto incendio por las tropas britanicas. 

La segunda guerra de la Independencia no hizo sino 
reafirmar ésta, de suerte que de ella salieron los Estados 
Unidos vigorizadcs (1814). Al afio siguiente, Napoledén 
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abandonaba la isla de Elba e intentata la aventura de los 

Cien Dias, de la que despert6 tragicamente en Waterloo 

(junio de 1815). Pero, ya los Estados Unidos se hallaban 

alertas, y en la América Espafiola ardia la guerra de un con- 

fin a otro. 

387.— Crecimiento 
de Estados Unidos. 

Por la Paz de Versalles, los Estados Unidos habian re- 
cibido una zona mas alla de los Montes Alleghany, a la ori- 
lla izquierda del Mississipi. : ; 

Demostrando un profundo espiritu practico, el gobier- 
no estadounidense, en 1809, compré a Francia la Lutstana, 
porque la necesitaba para su expansiOén; y, en 1819, por 
igual sistema, adquirié Florida de Espafia. Las trece colo- 
nias, es decir, los trece estados primitivos habian aumenta- 
do su ntiimero y el pais adquiria incontenible rot ustez. 

LA REVOLUCION FRANCESA Y AMERICA 

388.— Caracteres de las rela- 
ciones entre Francia y Es- 
pana durante la Revolucion. 

A partir del reinado de Luis XVI, y aun en los ulti- 
mos afios de Luis XV, la politica francesa ejercié profunda 
influencia en la de América, tanto a través de los sucesos de 
Estados Unidos, como por la propaganda y la accién de 
Francia en si. 

Ya nos hemos referido al hecho de la penetracién inte- 
lectual de los enciclopedistas. Ellos (esencialmente Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu y Diderot) significaron para las 
colonias lo siguiente: desprejuicio religioso  y politico; dere- 
cho a la revolucién; origen humano del poder politico; ac- 
cién beneficiosa de la espontaneidad y la naturaleza en la 
educacion y la politica; organizacién del poder e intercon- 
trol de sus componentes. 

Pero, nada habria traducido aquello sino es por los ca- 
hones, picas y mosquetes del 14 de julio de 1789, cuando la 
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goma de la Bastilla, que repercutié profundamente en las co- 
Tonias espafiolas y portuguesas, como se vera en seguida. 

Mas, la mayor influencia de la revolucién francesa en 
América se revela sdlo cuando Napoleén surge a Ia palestra. 
Et primer Consul (1802) salt6 al solio imperial (1804) y 
soné hacerse duefio de las posesiones de sus sometidos Car- 
Tos IV y Fernando VII de Espafia. Como se sabe, urgido por 
conseguir la hegemonia en la peninsula, Napole6n urdié en 
1810 la comedia de Bayona. Carlos IV, gordo, lento, como- 
dén y cobarde, dominado por su licenciosa mujer Maria 
Luisa y el favorito de ésta Godoy, accedié a abdicar, en 
Bayona, el trono a favor de su hijo Fernando VII, sujeto 
por Bonaparte, y Fernando se entregé a su aprehensor, 
quien, a su vez, como quien transfiere una prenda de vestir, 
puso en manos de su hermano José, el famoso Pepe Botella, 
de Ia historia hispanica, la corona de Carlos V. 

Los espafioles se dividieron, como sé sabe, en dos sec- 
tores: uno, pequefio, los afrancesados, que se reputaban mas 
cultos que los demas, y mas entreguistas, por cierto, a 6rde- 
nes del invasor; y otro, grande, enfrentado a los invasores, 
que se opuso a su avance y derroché heroismo en memora- 
bles batallas. Espafia fué la tumba de Napoleon. No porque 
los ingleses desembarcados en Portugal con el Duque de 
Wellington, lo hostigaran, sino porque el pueblo en armas 
no permiti6 Ia victoria del corso. 

Pero, entretanto, el pais, abandonado por sus cobardes 
reyes, constituy6, en un acto de madurez politica y de tac- 
to admirable, Juntas de Gobierno en cada ciudad, obede- 
ciendo a la principal que se organizO en Aranjuez y que 
acab6 en la Isla de Le6én (frente a Cadiz). Las colonias 
americanas siguieron e] ejemplo, y rechazando las insinua- 
ciones napoleénicas, se aprestaron a mantener su indepen- 
dencia de todo poder que no fuera Espafia, ejercicio en el 
cual comprobaron su espléndido vigor propio. EI criollo 
sali6 de ahi vencedor y ufano. 

La actitud de las colonias al adherirse al legitimo rey 
Fernando VII, cautivo de Napoleon, y al rechazar a José 
Bonaparte, se denomina el fidelismo colonial. Tuvo tres ma- 
nifestaciones tipicas: 1.° Rechazo de los franceses en el Ca- 
ribe (Venezuela, Haiti, Santo Domingo); 2.° Rechazo de 
los ingleses en Buenos Aires, y 3.° Constituci6n de Juntas 
de Gobierno. Este Gltimo paso precipité la declaraci6n de 
autonomia. 
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389.—La Revolucién fran- 
cesay la América esparola. 

Aunque generalmente nzdie discute Ja influencia que la Revolucién 

Francesa tuvo en los movimientos precursores de nuestra emancipacién, 

algunos escritores han dado en disminuir, disimular o basta negar ese 

hecho, con el 4nimo de servir tendencias © prejuicios absolutamente aje- 

nos a la sana critica hist6rica. Al respecto, el investigador argentino _Ri- 

cardo Caillet-Bois, en un documentado discurso dicho en Buenos Aires, 

el 1.° de julio de 1939, con ocasién del sesquicenterario de dicha revolu- 

cién, afirma lo siguiente: ; ; 
«No es ningén misterio el hecho de que los revolucionarios frarceses, 

desde el comienzo del movimiento de 1789, dirigieron sus miradas al im- 
peric colonial espafiol, y no es menos sabido que, debido a la titanica lu- 
cha que sostuvieron contra la Europa monarquica, sus planes debieron 
ser postergados... No hace mucho tiempo se afirmaba categéricamente 
que la revolucién de 1789 no habia ejercido influencia alguna en cl esta- 
llido del movimiento de emancipaci6n de las colonias hispanoamericanas. 
Tal afirmaci6n es falsa. La Revolucién Francesa ha ejercido una influen- 
cia que, grande o pequefia, los modernos estudios van poniendo en evi- 
dencia. Expliquémonos. No bien llegaron a estas playas las noticias de lo 
que acaecia en Eurcpa. numerosos criollos y peninsulares manifestaron 
su satisfaccién y adhesion a las ideas que los representantes reunides en 
Constituyente sostenian en contra de la dinastfa Capeta. En Buenos Ai- 
res como en el Alto Pera, en Bogota como en México, se not6 con cuan- 
ta ansiedad observaban el dramatico desarrollo Ce los sucesos. Pero, al 
llegar a 1793, parte de la opinién pablica sufrié un vuelco facil de explicar. 
En efecto, ejecutado Luis XVI, la impresién que esta muerte causé en el 
Animo de los habitantes fué tal, que no tardaron en aparecer las adhesio- 
nes a la causa seguida por S. M. el Rey de Espafia. Lejos del teatro de 
los sucesos, en un medio ambiente completamente distinto, informados 
muy a menudo parcialmente por las gacetas hostiles a ja Revolucién, no 
es extrafio que parte de los pobladores de las colonias se inclinasen a opi- 
nar en contra de los revolucionarios. Pero, a pesar de todo, un niiclen no 
despreciable continud abrazando la causa de éstos y es ese nticleo el ave, 
unido a otros mas, estara en condiciones de intervenir en forma activa 
cuando, en 1810, se dedican a romper todos los vinculos que los urfan a 
la madre patria> (1). 

Ahora bien, como el mismo autor reconoce, el eco de la Revolucién 
Francesa fué mas perceptible en México, el litoral norte de Sudamérica, 
las Antillas y la América Central, porque estaban mas cerca de las po- 
sesiones francesas en el Nuevo Mundo, sublevadas entonces, como ccu- 
rrié en Santo Domingo. El escritor Geoffroy de Grandmaison, na¢a pet- 
tidario de Ja Revolucién, dice en su libro «L’Ambassade franGaise en Es- 
pagne pendant la Révolutior», citado por Caillet-Bois, que en las aldeas 
de la Mancha (Fspafia), todos los oficiales de carabineros tenfan perié- 
dicos franceses, que les suministraban los contrabandistas, y que uno 
de los ardides puestos en juego consistfa en hacer pasar las hojas Ce pro- 
paganda por América, haciéndolas llegar a Espaiia desde el Pert, a donde 
eran remitidas. 

(1) R. Caillet-Bois, «La América espanola y la Revolucién Francesa>, 
en «Boletin de la Academia Nacional de Historia», Buenos Aires, 1940, 
vol. XIII, p. 159 y sig. 
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Resumiendo datos corcretcs, el sefior Caillet-Bois recuerda los si- 
guientes hechos que comprueban la enorme influencia Ce la ideologia de 
la Revolucién Francesa en la América de entonces: 

México: En 1794, proceso contra fray Juan Francisco Ramirez, por 
leer y distribuir libros prohibidos, especialmente de Voltaire, D’Alembert 
y Rousseau, que adquirié en Sevilla dos afios antes de manos de un co- 
merciante francés; tenia comunicacién directa con Paris. Posefa la Cons- 
titucién francesa que el Calificedor del Santo Oficio tildé de herética. Fro- 
ceso contra el b2chiller Alamillc, por semeiante motivo; el acusado de- 
claré que su amigo Bonavita «le ensefé y ley6 un cuaderno manuscrito 
que contenfa la historia de la Revolucién Francesa». Circularon <pape- 
letas» contando lo acaecido a Olavide con la Inquisicién, los sucesos de 
la isla de Santo Domingo, Ja ejecuci6n de Luis XVI, la proclamacién 
de la nueva Constitucién. El estudiante Montenegro sufrié6 proceso por 
la misma causa que los anteriores. Don Manuel Esteban de Endérica (1794) 
refirid que un viajcro italiano, el abate Ligv, le proporcioné los libros 
de Loke, Raynal, ~ ope, Montesquieu, Mirabeau, Robertson. El pro- 
pio virrey Revillagicedo escribia, en 1790, haber cescubierto, no ya libros, 
sino laminas subversivas subre la Cemolicién de Ja Bastilla, etc. Declaré 
ademas que habia recibido de Oaxaca el prcspecto de un «Diario general 
de comercio>, cuyo producto estaba destinado, en su cuarta parte, a la 
Asamblea Nacional. En La Fabana se supo, y fué trarsmitido a México, 
e) propdésito de ciertcs stibcitos de les colonies inglesas de América del 
Norte, para imprimir e introducira México el libro «Desengayios del hem- 
bre». El virrey Branciforte. sucesor de Revillagigedo, no se daba abasto 
para secuestrar Jos escritos e impresos que clancestinamente circulaban 
acerca de la Revolucién Frarcesa. Los franceses Durrey, Mexanes, Four- 
nier, Labadie, Laussel, fueron victimas de prcceso, y uno de ellos, Mala- 
vert, nada menos que por tener e! texto de una marcha que empezaba: 
«Muchachos de la Patria, los dias de gloria han llegado». Nada menos que 
la Marsellesa. 

En Guatemala, el afio 1795, se organiza tenaz persecucién contra 
los extranjeros, especialmente franceses, y los adictos a la masoneria, lo 
cual no impidi6 la difusién de libros prohibidcs. 

En Cuba, el afio 1794, circulé la noticia de un posible levantamiento 
popular, en pro de las ideas francesas. Un pasquin muy popular entonces, 
misteriosamente pegado en las calles, terminaka dicierdo: 

porque hemos de hacer poner 
en la plaza guillotina, 
Viva la Nacién Francesa. 
éEsta buena aquesta pieza? 

ate 

E! afio 96, Ja autoridad se ircautata de numercsos imprescs alusives 
a la revolucién, llegados desde Santo Domirgo. ; 

En Santo Domingo, cuya mitad estapa ocupeda por Francia, la lucha 
fué efectiva, de arma contra arma. Los ingleses y espafioles intervinieron y 
ocurrié la-célebre sublevaci6n de Toussaint l’Ourerture, que, negro escla- 
vo en 1791. fué mAs tarde general en jefe del ejército dominicano que com- 
batid a espafioles e ingleses. Toussaint l’Quverture profesaba los prii.ci- 
pios de la Revolucién Francesa. Triunf6 en 178, y con él sus ideas que 
contagiaron a parte de la poblacién de la parte espafiola de la isla, no 
obstante les precauciones de las autoridades. 

En Puerto Rico hubo una cuesi sublevacién, el afio 1795. La fcmen- 
taban los negros residentes en el Partido de ia Aguadilla, tenienco por 
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jefes a los de nacionalidad francesa. Para evitar dificultades s2 prohibié 
el desembarco de los hombres de ese pais, inclusive sus esclavos. 

En Nueva Granada, desde 1788 empiezan las denuncias sobre lec- 
turas prohibidas. La propia biblioteca del virrey Caballero y Géngora os- 
tentaba un ejemplar de «El espiritu de las leyes» de Montesquieu. Antonio 
Narifio tradujo e imprimié y difundié la Declaracion de los Derechos del 
hombre y del ciudadano, motivo de proceso y carceleria. El virrey Men- 
dinueta comunicaba en 1797 haber logrado incautarse de papeles franceses 
destinados a Guayaquil. El famoso Manuel del Socorro Rodriguez sinte- 
tizaba aquella situacion, diciendo, en 1793: <La gente mas infeliz y po- 
pular ha aprendido ya el mismo lenguaje de esos filésofos libertino:, y 
casi no hay un hombre de la oscura plebe que dexe de ser estadista acer- 
ca de este asunto. Los actuales sucesos de la Francia han dado un nuevo 
vigor a estos perniciosos raciocinios». 

No cabe declaraci6n mds amplia y explicita. 
En las tertulias literarias de entonces, a través de las enseflanzas 

del célebre Mutis, en los papeles periddicos (aunque fuera para atacarla), 
se hablaba de la Revolucién Francesa. Nada menos que un capitan de 
guardias del virrey, Rodriguez de Arellano, fué quien puso en manos de 
Narifio el ejemplar de la «Historia de la Revolucion de Francia y de la Asam- 
ial Nacional» de donde extrajo la «Declaracién de los derechos del hom- 

re>. 
_ Enla Capitania General de Venezuela, fué mas intensa la repercu- 

sidn de los sucesos que afectaban ya, por manera evidente y tangible, a 
las vecinas regiones de Martinica y Santo Domingo. La llegada de_mas 
de 900 prisioneros provenientes de Santo Domingo, el afio de 1795, fué 
un motivo para acentuar la propaganda de las ideas revolucionarias. toda 
vez que ellos estaban imbuidos de tales principios. Asi lo declar6é paladi- 
namente el Presidente de la Real Audiencia. La situacién tomd6 un sesgo 
peligroso en mayo de 1795. Habiendo oido un esclavo a su amo de lo que 
ocurria en Francia y de la proclamacién de igualdad entre todos los hom- 
bres, cobrS 4nimos y azuz6 a los negros esclavos de Coro y alrededores a 
proclamar la <ley de los franceses». Mas tarde, un criollo de apellido 
Gual, lleg6 a brindar en alta voz por las tropas francesas que habian con- 
seguido algunos triunfos en Ja frontera con Espafia. En 1799 estallé el mo- 
vimiento de Picornell y Campomanes, en el que se complicé a Gual, infiuen- 
ciados todos, entre otros motivos, por la revolucién de Francia. Entonces 
se llegd a componer e imprimir una especie de «Carmanola americana» en 
la que se dice, por ejemplo: 

Todos los reyes del mundo 
son igualmente tiranos 
y uno de los mayores 
es ese infame Carlos. 
Bailen los sin camisa, 
y viva el son, y viva el son. 

E] afio 99, con ocasidn de haber anclado en el puerto tres barcos 
corsarios franceses, promoviéronse nuevos incidentes, y el gobierno acus6é 
a los visitantes de agitar al pueblo. La «Declaracién de los Derechos del 
Ags fué documento que figuré en las inquietudes de 1810 y en las de 

En el Pertt, nada menos que un fraile, el jeronimita Diego Cisneros, 
que fuera confesor de la Reina Maria Luisa, se encargo de propagar la 
lectura de las obras de los enciclopedistas, como aparece de numerosos 
documentos de la época. Hasta tal punto fué de viva esa influencia, que 
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en «El Peruano» de 1811, citado por Caillet-Bois, se llega a afirmar peren- 
toriamente que <la explosién de la revolucién francesa bamboleé el espf- 
ritu de los hombres y dié un extraordinario impulso a su curiosidad». El 
ano de 1805, circulaba en Lima, ahi impreso, un <Compendio historico de 
da Revolucién Francesa». 

En Chile, ocurrié otro tanto. La lectura de libros franceses, tefiidos 
de insurgencia, fué considerable. Ya en 1787, segtin prueba documental, 
andaba, de mano en mano, bien que ocultamente, el «malisimo y pesti- 
fero diccionario enciclopédico que dicen es peor que el tabardillo» (vul- 
go, la Grande Enciclopédie) y «las obras de un viejo que vive en Ginebra» 
(vulgo Rousseau). Nada menos que un sacrisidn de Coquimbo era acusado, 
en 1795, como lector de autores franceses revolucionarios. De Buenos Ai- 
res siguieron Ilegando, en todo ese periodo, nuevas remesas de obras tan 
temidas. O’Higsins, al volver de Europa, contribuyé6, sir duda, a agitar 
el ambiente de las ideas, en pro de la causa de Francia, que se confundia 
con la de la emancipacion. 

En Quito, pasa io que en Lima y Santiago. Patentemente, en el afio 
1792, la autoridad tuvo pruebas de agitacién ideolégica en pro de «la 
depravada libertad de Francia». Después presencié algo parecido, en 
1794. De Bogota venian papelitos subversivos. Pero, el asunto cobré 
relieve cuando se complicé en ello al eminente docior Espejo, prominente 
sabio quitefio, autor de «<El Nuevo Luciano». Llegé éste en sus afirmacio- 
nes a sostener que, al guillotinara Luis XVI, los franceses habian fal- 
tado al quinto mandamiento de la ley de Dios, mas de ningain modo al 
primero, como pretendia la autoridad eclesiastica. 

En el Rio de la Plata, la actitud fué mas completa aun con respecto 
a la Revolucién Francesa. La llegada a Buenos Aires, el mismo afio de 
la toma de la Bastilla, de un barco de guerra francés, «Le Duc d’Oriéans>, 
promovi6 grande agitacién entre las autoridades que trataron de impedir, 
sin conseguirlo, que se distribuyesen algunos pasquines y volantes res- 
pecto a los sucesos de Europa. La velocidad de la propaganda fué tal que 
aquellas hojas inundaron Charcas y hasta Potosi, y probablemente lle- 
garon hasta Santiago y Lima. 

De nada valié la censura. Los hacendados rioplatenses estaban al 
tanto de la Revolucién Francesa, igual que las clases mas bajas, en vir- 
tud de la activa propaganda que se hacia en los despachos y comercios. 
Ademas de los impresos, circulaban copias manuscritas del «Himmno de los 
Marselleses» y la «Declaracion de los Derechos del hombre», como lo de- 
muestra cierta correspondencia del Dedn Funes. Y no solo en Buenos 
Aires, sino que en la mismisima Cordoba, Montevideo y Corrientes, la 
autoridad sorprendia documentos probatorios del avance que tenian las 
ideas revolucionarias. Por la ortografia de un pasquin contra Alzaga, se 
crey6 que los negros esclavos estaban también contagiados de aquel mo- 
vimiento. Las filtimas palabras de aquel andnimo tienen una risuefia elo- 
cuencia: «La nacién francesa — dicen — tomard satisfaccion. Costara arro- 
yos de sangre. Ya seda aviso a Paris». Paris erauna especie de personaje 
mitolégico, de quien dependia la fortuna buena o mala de los hombres. 
Central de Ja libertad, a ella se apelaba con adorable candor. : 

A partir de 1800 la prédica se hace mas descarada, comprendiendo 
a todas las clases sociales. Belgrano, Mariano Moreno y Bernardo de Mon- 

teagudo estan contestes en reconocer que Francia ejercié una influencia 
decisiva en la formacién de sus ideas emancipadoras., y en la galvaniza- 
cién del entusiasmo piblico. yee ; 

No es extrafio, por consiguiente, que mas tarde, los maximos liber- 
tadores del Continente recalcaran su amor a Francia, a los principios de 
r+ volucién y no lograran nunca, pese a vicisitudes diversas de sus vi- 



42 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

das, desprencerse Cel estilo o lerguaje (trasunto ce les ideas) que ague- 

lla gigantesca trensfcrmacién politica y sccial de un pais europeo pro- 

dujo en sus animos. ‘ 
La enumeracién sucinta de alguros heches probatcrics de la influen- 

cia de la Revolucién Frencesa er el movimiento emencipador del Nuevo 
Mundo, se retempla cuando se cbserva lo qve lcs franceses hicieron en 
la Guerra de la Independencia de los Estadcs Unidos, a que nos refcri- 
mos ya. 

EL FIDELISMO COLONIAL Y LA INDEPENDENCIA 
DE HAITI 

390.—El jfidelismo colonial: 
rechazo de los  franceses. 

El 15 de junio de 1808 arclé en La Guayra la corLeta 
Le Serpent trayendo a su bordo emisarios de Francia, a raiz 
de los sucesos de Bayona, con el fin de convencer a Caracas 
de la necesidad de plegarse a la politica napoleénica. Las 
autoridades inglesas de Trinidad se oponian a aquel contu- 
bernio, segan carta del Ministro de Relaciones Exteriores 
inglés, Sir Dundee, a Sir Thomas Pincton, gobernador de 
dicha isla. Pero, Francia tenia especial interés en Venezuela 
para controlar a los ingleses de Jamaica y Trinidad. En 
tanto el vecindario de Caracas, al igual que el boraererse 
frente a los ingleses, se opuso a la intromisién francesa. El 
capitan de milicias don Manuel Matos involucr6 en su re- 
chazo a Fernando VII y las autoridades espafiolas colo- 
niales, de lo que result6 cue los franceses hubieron de salir 
a ocultas de Caracas, y Matos fué apresado. 

No fué ésta, como hemos visto en paginas anteriores, 
la Gnica intentona francesa en Venezuela, ni mucho mercs 
en las Antillas. Ya Santo Domingo habia sufrido las corse- 
cuencias de los pleitos entre las dinastfias europeas. A su 
vez, Buenos Aires vivid azozobrada, pendiente de una jo- 
sible intervencién francesa en 1799. Las actividades de los 
hijos de la patria de «Los Derechos del Hombre y el Ciu- 
dadano», en diversas circunscripciones americanas, ban 
sido someramente referidas en el parrafo pertinente. Feo 
aunque, en los hechos, fracasaron, subsistié la influencia de 
Io francés en el campo ideolégico, desde el cual se determi- 
naron casi todos los movimientos politicos que, luego, da- 
rian nuevo cariz a los sucesos del Nuevo Mundo. 

El fidelismo colonial recl.azé6, pues, toda tet.tativa de 
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traspaso de dominio a Francia. Mas no por amor <a las 
cadenas», como rez6é después cierto famoso grito hispanico, 
sino porque, a la sombra de aquel repudio y como oposicién 
al imperialismo napoleénico, estaba amaneciendo una inci- 
ptente conciencia nacional en cada una de las colonias espa- 
fiolas de América. 

391.—Los franceses 
en Sanio Domingo. 

Desde 1776, en que se delimité definitivamente la fron- 
tera entre las partes francesa y espafiola de la isla de Santo 
Domingo, se vid que dia a dia aumentaka la agudeza de 
ios problemas de la isla. La causa principal de ello estata 
en que ahi, como en Brasil, Ja esclavitud tenia las dimen- 
siones de problema fundamental. 

La revolucién de 1789 en Francia tuvo un eco inusitado 
en Santo Domingo. Al sakerse la buena nueva, empez6 ura 
fuga incontenible de esclavos, los cuales llegakan a la ci- 
fra de 500.000, en un conglomerade de que formaban parte 
sdlo 30.000 blancos y alrededor de 27.000 negros y mula- 
tos libres. Cuando el gobernador francés Peyner pretendid 
intervenir, hall6 una repulsa general. Y mas dificil se hizo 
la siiuacién al llegar el enviado Vincent Ogné, mulato, 
quien se puso del lado de los levantiscos, ror lo que, no ha- 
Ilando nada mejor a mano, Peyner decidié ejecutarlo a fin 
de quedar en paz (1791). Con eso no hizo mas que aumentar 
el altoroto. 

Mayor fué éste cuando se supo que la Convencién ée 
Paris babia decretado la igualdad de derechos para las colo- 
nias. El motin crecid como la espuma. De todas partes 
surgian rostros obscuros y manos crispadas gritando el so- 
fiado lema Liberté, Egalité, Fraternité, y, en nombre de la 
primera, ya que no de la tercera, empez6 la revuelta con 
caracteres extremadamente sanguinarios. Mas de diez mil 
negros murieron en los combates que se trabaron, y no me- 
nos de 2000 blancos cayeron también victimas de ello. 

En vista de tan desastrosa situacién, la Asamblea ce 
Paris acord6 mandar una expedicién compuesta por 8.000 
hombres ‘y comandada por tres de sus propios miembros, a 
fin de averiguar la realidad de los sucesos coloniales (1792). 
Ya en Santo Domingo, y después de pequefias pesquisas, 
los emisarios Ilegaron a ja conclusién de que los blancos eran 
los provecadores de los disturbios, por estar exacerbando 
los animos de los naturales, con lo que, lejos de llegarse a 
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una conciliacién, los blancos se exasperaron y se lanzaron 
a la lucha, decididos ano permitir que se otorgasen mayo- 
res franquicias a los negros, y a que no se vulnerasen sus 
expectativas como propietarios y gobernantes. Fué una 
coyuntura que los ingleses, siempre astutos, y, ademas, 
enemigos de la Revolucién Francesa, utilizaron para hacer 
desembarcar al coronel Whitelock —mas tarde general y 
jefe de una de Ias fallidas expediciones sobre Buenos Aires. 

Entonces surgid Toussaint L’ Ouverture. 

392.— Toussaint L’ Ouverture. 

Era Pierre Dominique Toussaint Breda un negro, na- 
cido en el condado de Breda, de religién catdlica, de cierta 
instruccién, audaz, fiel a Francia, pero, mas que a Fran- 
cia, a su tierra nativa; hombre intuitivo y de resolucién in- 
conmovible. No mas cruel que los espafioles que torturaron 
a Tupac Amaru, ni que los franceses de las Guerras de Reli- 
gion, ni que los ingleses que despedazaban iroqueses en Nor- 
teamérica. Hombre de presa. Durante cinco anos mantuvo 
en jaque a britanicos y colonos blancos, en una guerra cru- 
delisima, por parte y parte, hasta que el general Maiztland, 
jefe de las fuerzas inglesas, hubo de firmar con Toussaint 
L’Ouverture un tratado de paz (1798), reconociendo la so- 
berania de Francia sobre esa fraccién de la isla. 

Aprovechando el respiro que se le daba, Toussaint se 
apoderoé de otro sector de la isla, que Espafia habia cedido 
a Francia en virtud del tratado de Basilea (1795), y, luego, 
penetrado de las ideas de la Revolucién Francesa, procedié 
a instalar una Asamblea, en que tuvo representacién el 
pueblo, la cual asamblea dict6, en 1801, una Constituci6n 
nutrida del mas puro fuego liberal y revolucionario. Tous- 
saint L’Ouverture fué designado Mandatario vitalicio del 
nuevo Estado; se proclamo la libertad de comercio, lo cual 
consol6 a Inglaterra de no haber conquistado la isla, y llené 
de temor a las autoridades espafiolas de Venezuela y alre- 
dedores del Caribe; reconoci6 la religién catélica; y, en fin, 
decret6 la libertad de los esclavos. Bolivar, aque observaba 
atentamente aquellos sucesos, se declararia mas tarde admi- 
rador de las directivas fundamentales del régimen de Tous- 
saint L’ Ouverture, el Napoleon de Santo Domingo. 

_ El Consulado de Napole6én alteré los planes de Tous- 
saint L’Ouverture. Resuelto desde ya a iniciar la gran 
campafia contra Inglaterra, Bonaparte quiso mantener mas 
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estricta sujecién sobre Ia isla de Santo Domingo, por Io que 
envi6 sobre ella una expedicién de 25.000 hombres al man- 
do del general Leclerc (1801). Christophe, uno de los tenien- 
tes de Toussaint, al ver el desembarco de las tropas france- 
sas en Cabo Francés, comprendi6 que no podria resistirlas 
y quem6 Ia ciudad (1802), retirandose al interior. Fué 
inGtil e| valor de los negros de Toussaint y Dessalines. A 
Tos tres meses de feroz contienda hubo de capitular (mayo 
de 1802), después de lo cuai, y anticipando en carne ajena 
lo que le ocurriria en la propia, Napole6én dispuso que Tous- 
saint fuera apresado, llevado a Francia, donde lo recluyeron 
en el terrible castillo de Joux (Besancon), y alli expiré. 
de hambre, frio y pena, en la peor de las torturas y el mas 
cruel de los cautiverios, el 27 de abril de 1803. 

No se desalentaron, por ello, los negros dominicancs,. 
sino que prosiguieron la campafia contra los franceses, a 
sangre y fuego, teniendo como directores a Dessalines y a 
Christophe, y, como aliado principal, a la fiebre amarilla que 
hizo, entre otros, victima a Leclerc. Napoleén envid un cuer- 
po auxiliar al mando de Rochambeau, hijo dei auxiliar de 
Washington, pero lo sitiaron los negros, los ingleses y la 
fiebre. En noviembre de 1803, Rochambeau habia capitu- 
lado, y reembarcado a Francia sus huestes de no mas de 6.000 
hombres, saldo tragico de los 35.000 que en dos expediciones 
enviara Francia. 

393.—Independencia de Haiti. 

E] 1.° de enero de 1804 se proclamé la independencia 
de la Republica de Haiti, hecha sobre el modelo de la fran- 
cesa de 1789, pero refiida con Ja Francia de Napoleon. Su 
primer Presidente v talicio, Juan Jacobo Dessalines, no tar- 
dé en manifestar sintomas de autocratismo y bonapartismo. 
Luego, se hizo coronar emperador bajo el nombre de Jacques 
I. En 1807 caia asesinado. 

Henry Christophe lo sucedi6, como emperador de la par- 
te norte de Ia isla, porque en la del sur se impuso Pétzoz, 
grande amigo de Bolivar y cooperador de sus empresas en 
las horas mas fatidicas. Christophe goberndé hasta su muer- 
te en 1820; Pétion, hasta la suya, en 1818. E] nuevo gober- 
nante, general Boyer, reuni6 las dos partes de la isla bajo 
su gobierno y se comprometi6é a pagar a Carlos X de Fran- 
cia una cuantiosa indemnizacion, a cambio del reconoci- 
miento de la independencia. Dicha suma fué rebajada a 
3.600.000 libras esterlinas. 
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Boyer derroté a los espafioles que pretendieron derro- 
carlo. 

La Reptblica de Haiti fué, finalmente, reconocida por 
Francia, en el afio de 1838. 

3°4.—Fallidas tentativas inglesas. 

Especulando con las intentonas francesas de extender 
el dominio napoleénico a las colonias espafiolas de Améri- 
ca, valiéndose de la espGrea autoridad que habian logrado 
sobre la Peninsula misma, los ingleses, en guerra con Na- 
pole6n, pretendieron, a su vez, apoderarse de las mencio- 
nadas posesiones hispanicas y planearon un triple ataque; 
por el Nordeste, desembarcarian en Venezuela; por el Sudeste, 
en el Rio de la Plata y por el Sudoeste, en Chile, con lo cual 
coparian todo conato de resistencia ibérica, imposibilitarian 
cualquier propdsito francés y se aduefiarian de los mejores 
pasos de la América del Sur, tal como habian hecho en el 
Mediterraneo con Gibraltar. 

Los alentaban a realizar este programa las continuas 
petitorias que recibian para que enviasen auxilios a los crio- 
Ifos contra la dominacion peninsular. Sin contar las gestio- 
nes de Vizcardo y, sobre todo, las de Miranda, a que nos 
hemos referido, otros muchos conspiradores acudieron a las 
Islas Bri:anicas en procura de amparo y proteccién. Entre 
ellos figuran algunos personajes pintorescos como Fran- 
cisco de Mendiola, supuesto conde de Cossio, quien pidid, 
desde México, armamentos para 40.000 hombres, que In- 
glaterra entregaria a cambio de dinero; Luis Vidall o Vi- 
dale, que hizo una proposicién de semejante tipo, desde las 
Antillas; J. M. Duque, 0 Monsieur de la Tour, 0 Juan An- 
tonio del Prado (usaba los tres nombres), aventurero fran- 
cés, entregado a analogas andanzas, etc. 

Por cierto, la Gnica gestion eficaz y autorizada fué la 
de Miranda. El brioso e inquieto caraquefio tenia un indu- 
dable prestigio por haber guerreado a las érdenes de Esta- 
dos Unidos, como general de la Revolucién Francesa (su 
nombre figura en el Arco de Triunfo entre los vencedores 
de Valmy) y por haber sido amigo de confianza de Cata- 
lina II de Rusia y de Potemkin. Miranda, conocedor de la 
situacion americana y de la dipfomacia europea, propuso 
un plan, segin el cual le estaria reservado a él conducir la 
expedicion que desembarcaria en Ocumare, prendiendo la 
tea revolucionaria en el territorio de la Capitania General 
de Venezuela. 
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No correspondi6 Ia realidad a sus propésitos; las fuer- 
zas espafiolas resistieron victoriosamente; los aliados del in- 
terior no acudieron a tiempo, y, tras heroicos encuentros, 
Miranda hubo de reembarcarse derrotado, tratando de no 
sufrir excesivas pérdidas, a la vez que de reorganizar sus 
fuerzas para una nueva embestida (1806). 

395.—La Reconquista de 
Buenos Aires: Liniers. 

Paralelamente la flota inglesa se habia apoderado del 
Cabo de Buena Esperanza, para castigar a Holanda, que 
ademas de haber actuado contra las Islas Britanicas, era 
reo de ser duefia de un poder maritimo todavia apreciable. 

A la vez, siguiendo el plan ya enunciado de converger 
sobre América del Sur por tres puntos distintos, se comisio- 
n6 a Crawford, para que atacase a Valparaiso, mientras 
Lord Pophan, jefe de la expedicién al Cabo, ordenaba al 
general Beresford que desembarcara en el Rio de la Plata, 
y se lanzara sobre Buenos Aires, ciudad a la ie con 
50.000 habitantes, no obstante lo cual fué dominada por 
una columna de mas o menos 2.000 ingleses. 

El 25 de junio se producia el desembarco de las fuer- 
zas expedicionarias. Al solo anuncio de su presencia, el v7- 
rrey Sobremonte huyd precipitadamente hacia las sierras de 
Cérdoba, abandonando ia capital. 

Con el objeto de tranquilizar los animos, Beresford 
promulg6 un bando en el que prometia a la poblacion algu- 
nas medidas importantes, como la de respetar la religién 
catélica, la propiedad privada, auspiciar la libertad de co- 
mercio y estabiecer un sistema de gobierno analogo al de 
las colonias inglesas, o sea con intervencién del vecinda- 
rio. Sin embargo de lo halagador de tales reformas, los por- 
tefios resolvieron resistir, y como el virrey se hallaba fugiti- 
vo, designaron jefe del puerto al capitan de navio Santiago 
de Liniers (1735-1810), de origen francés, pero al servicio 
de Espafia, el cual, inmediatamente, asumi6 el mando de 
las columnas fidelistas y se encaré a los britanicos. 

Lo que es hoy el viejo Buenos Aires — muy cerca del 
centro —, la calle de la Reconquista, la boca del Riachuelo, 
etc., fué teatro principal de la campafia llamada de Recon- 
quista, en la que, al cabo de tres dias de tenaz ataque, Li- 
niers logré que Beresford capitulase (12 de agosto de 1806). 
De esta suerte culminaba el esfuerzo de los portefios, en el 
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que no solo se comprometieron las fuerzas de Liniers, sino 
también el paisanaje, en impetuosas arremetidas, al mando: 
de Pueyrredon. 

Al saber Ia victoria de Liniers, el virrey Sobremonte 
regresO rapidamente de Cordoba para reasumir el mando, 
pero el vecindario se Io negé, y, después de tratarse el asunto 
en un amplio Catildo abierto, Liniers (por voluntad de 
Buenos Aires, no de Espafia), fué ungido virrey del Rio de 
la Plata. 

396.—La «Defensa» 
de Buenos Altres. 

Como Ia expedicién de Crawford a Valparaiso tenia por 
objeto cortar la retirada a los ejércitos espaficles e impedir 
que les llegasen refuerzos desde Chile y Pert, al saberse los 
resultados de la expedicién de Beresford se did orden a 
aquél para que regresara al Rio de la Plata, de manera que 
Valparaiso no fué siquiera amagado. 

Pero, no se resignaron facilmente los ingleses a aquel 
revés. En 1807 volvieron a la carga, partiendo de la base 
de Montevideo, que capturaron, y enviaron 12,000 hom- 
bres al mando de Whitelock. Liniers, que habia organizado 
definitivamente las milicias criollas, les opuso sus 8,000 mi- 
licianos en lo que se denomina la Defensa de Buenos Aires, 
donde nuevamente derrot6 a los invasores, quienes no tor- 
naron a reanudar la fallida empresa. En esa oportunidad se 
destacéd mucho el espafiol Martin de Alzaga, de sombria ac- 
tuaciOn después. 

De todos modos, vencidos los ingleses, dejaron un saldo 
sumamente favorable a la ya incipiente causa emancipadora: 
1.° porque demostraron a los propios criollos la cuantia y 
calidad de sus propias fuerzas organizadas en milicias; 2.° 
porque los obligaron a insurgir contra las autoridades nom- 
bradas en Espafia y erigir su propio gobierno aunque fuese 
en defensa de «la misma Metrépoli»; 3.° porque la libertad 
de comercio se convirtid desde ese dia en una concuista irre- 
nunciable, que dié sus efectos en el Memorial de Moreno, y 
4.° porque destruy6 del todo la propaganda tendenciosa 
contra los extranjeros, tanto desde el punto de vista de los 
intereses materiales, como de los religio:os. 
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397.—La intenitona de Burr. 

Ademas de Ja intervenci6n britanica de Beresford y Whitelock y de 
la fracasada de Miranda en Venezuela, hubo otra, de origen sajén, pero 
de menor cuantfa, mas bien un episodio risuefio que una empresa respe- 
table: la del politico norteamericano Aarén Burr, el que mat6 a Hamilton 
en duelo, frustrando acaso ccn ello una mas decidida y sistematica_inter- 
vencién de los Estados Unidos en pro de la libertad hispanoamericana. 
Burr pretendia ser rey de Nueva Espafia (algo semejante al pseudo rey 
de Ja Araucanfa, én el siglo XIX). Para conseguirlo organizO una expedi- 
cién que debia invadir México. Pero un oficial inglés, secretamente al ser- 
vicio de Espafia, deshizo su intentona en Luisiana. 

Aaron Burr no pudo coronar sus ensuefics ni su cabeza. 

LOS PRECURSORES 

398.—El estudiantado y 
el bajo clero; Olavide. 

_ Seria aventurado pretender que todos los precursores 
figurasen en esta brevisima resefia. No pretendemos hacerlo, 
pues ello nos [Tevaria un volumen entero. Sin embargo, de- 
Eemos sefialar algunos hechos y personajes cimeros. 

El primero de todos esos elementos es el estudianta- 
do. German Arciniegas nos habla de él con ternura y justi- 
cia impares. 

«La revolucion de independencia en América no es obra del caudi- 
llaje, no es una idea surgida de los cuarteles, sino la formula propuesta 
por los estudiantes de vanguardia. La necesidad fué formando los genera- 
les; hombres de genio que dominaban todos los planos de la estrategia 
guerrera: que hacian incursiones felices a la ciencia politica—la carta 
de Jamaica y la carta al Congreso de Angostura de Bolivar —, y que 
penetraban en la conciencia de un continente. La técnica militar se inven- 
taba, se improvisaba. Pero, las victorias no fueron, en tiltimo término, 
sino el triunfo de la conciencia estudiantil, que no morifa ni bajo las ban- 
deras de fuego en la marcha de los Llanos, ni al paso de los Andes coro- 
nados de frio. Aquéllas, si, fueron batallas como ganadas desde los cam- 
pos de Eton: nuestro Eton de América, ristico convento de piedras Aspe- 
ras sobre llanadas agrestes. Son !os estudiantes Morelos y Belgrano; es 
ese universitario peregrino que va del birazo con su tutor, estudiando en 
el mapa politico de Europa ja cruzada que le hara Caballero y Sefior de 
América, en Boyacé y en Carabobo; y son los mozalbetes de la escuela 
quienes, desde las tablas de los pupitres y con los dedos manchados de 
tinta, deciden la suerte de América, Bolivar no tiene sino dieciséis afios 
cuando pone en contacto su inquietud revolucionaria con los muchachos 

II T.—4 
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de México y cuando escandaliza al virrey de la Nueva Espafia afirmando, 
en sus barbas, que América no puede concebirse sino independiente y 
libre», (German Arciniegas, «El estudiante de la Mesa Redonda», 3.* ed., 
Santiago, 1936, p. 180). 

El segundo factor fué el bajo clero, cuya accién no se 
limité a la prédica sino que Ilegé a alzarse en armas y a cons- 
pirar abiertamente como en los casos de los Talamantes, 
Hidalgo, Morelos, Mufiecas, Béjar, Henriquez, etc. 

Pero, hubo otros precursores no colectivos: Pablo de 
Olavide y Jduregui (1725-1803) uno de ellos. Nacido en 
Lima, tuvo una destacada actuaciOn en el terremoto de su 
ciudad nativa, en 1746, en donde demostré gran actividad 
organizadora y desprendimiento en cuanto a los prejuicios. 

Ciertamente, Olavide, que entonces paso a Espafia, se 
aparté desde ese instante de la vida colonial: En Ja Penin- 
sula se relacion6 con gente de avanzada. Cambié cartas con 
Tos enciclopedistas franceses. El rey Te confid la coloniza- 
cién de Sierra Morena. Pero, el Santo Oficio, que le andaba 
a la zaga, Ilo enredo en sus redes y Io hundié en un cala- 
bozo, de donde pudo salir mediante fuga, ocho afios des- 
pués. Para congraciarse con la Iglesia, de vuelta de Fran- 
cia, en donde la Revolucién le recibiera en palmas como a 
hijo adoptivo, hubo de publicar El evangelio en triunfo 
(1791), libro de palinodia, poco edificante. Después, ya en 
visperas de su muerte, aparecieron Poemas cristianos y Sal- 
Zerto_espajiol. 

Muy de otra indole son las vidas de otros precursores, 
mucho mAs ligados al continente que este ejemplar de titu- 
beo espiritual y europeizantismo: Antonio Narino, Mariano 
Moreno, Camilo Torres, Francisco Zea, etc., y sobre todo, el 
insigne caraqueno don Francisco de Miranda, son otros 
tantos ejemplares de desprendimiento, honestidad y herois- 
mo, dificiles de igualar. El esfuerzo intelectual de Lizardi, 
en México, se liga también por otros conceptos al de estos 
egregios individuos. 

399.— Miranda. 

Francisco de Miranda, a quien ya mencionamos, es, sin 
duda, el que con mas derecho que todos lleva el nombre de 
Precursor. Ninguna vida como la suya, tan llena de acti- 
vidad, de desinterés, de heroismo, de aventura. 

Nacido en 1750, se enrolé en las fuerzas de Washing- 
ton, después de fa victoria de Saratoga, demostrando su 
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capacidad y su coraje. En desacuerdo con la conducta de 
Espafia recorrié Europa con la idea de libertar a su patria, 
esto es, a su continente. El ejemplo de solidaridad de los 
Estados Unidos repercutia en su corazén. En pos de apoyo 
para su ideal, viaj6 hasta Rusia, donde le protegid Cata- 
lina IJ, quien le otorg6é un pasaporte especial para librarlo 
de las asechanzas espafiolas. Estuvo a punto de caer preso 
en la Peninsula, pero se libré a tiempo. Fué a conspirar en 
Londres. Cuando la Revolucién Francesa peligraba, corriéd 
en su auxilio. Cooperé con Dumouriez, en la defensa de la 
Republica, General del Estado 
antimonarquico, hubo de sufrir 
fas consecuencias de la des- 
confianza que despert6 por la 
traicidn de su jefe y amigo a 
Ja Repdblica, motivo por el 
cual se vid dos veces preso en 
fa Conciergerie, al borde mis- 
mo de la guillotina. Tenaz, 
incansable, se relaciond en 
Inglaterra con el Ministro in- 
glés de Relaciones Exteriores 
y con el Ministro de Estados 
Unidos, y Ies propuso trabajar, 
por mutuo interés, en favor de 
ja independencia del Nuevo 
Mundo. Como jefe del Estado 
que se formaria habria un Inca, 
quien gobernaria con un par- 
lamento a la inglesa. Pese a 
estas aparentes extravagan- 
cias, si hay algtin esfuerzo se-) - 
rio y constante por la libertad americana, ése es el de Miran- 
da. Constituy6 logias mas6nicas con fines politicos; se co- 
munic6 con los jOvenes hispanoamericanos; fué amigo y 
<compatriota» del chileno Bernardo Riquelme, esto es, de 
O'Higgins, del peruano Vizcardo, cuyos papeles hered6; y 
fué él quien mostré a Bolivar el camino de la libertad. Los 
aazares de la vida lo enfrentaron, tras dos fracasos revolu- 
cionarios sucesivos, al joven y futuro Libertador. Después 
ade haber sofiado y combatido juntos, chocaron en La Guay- 
ra, a raiz de la capitulacién ante Monteverde, y entonces se 
<onsum6 uno de jos mas dolorosos episodios de la historia. 
Miranda, practicamente entregado por Bolivar a los espa- 
fioles, agoniz6 durante cuatro afios en un calabozo de Cadiz, 

MIRANDA ye! 
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sin enunciar una queja, hasta 1816, en que se marché defi- 

nitivamente de la vida. 
La obra de Miranda es la mas excelsa y fecunda de 

todas las que antecedieron al grito separatista de 1810. Te- 

nia en su imaginacién y en su dinamismo, un tesoro difi- 

cil’ de igualar. No se limitaba a trabajar por la indepen- 
dencia del continente, a pedir apoyo dondequiera llegaba 
sino que planeé un vasto sistema de repercusién mundial, 
cuya eficacia empieza a reverdecer en nuestros dias. En sus 
conversaciones de Londres, con Pitt y con el Ministro nor- 
teamericano, propuso un entendimiento solidario entre In- 
glaterra, Estados Unidos del Norte y la América Espanola Ii- 
bertada, formandose asi un poderoso niticleo contra los avan- 
ces despoticos y <oscurantistas» de Austria, Rusia, los mo- 
narquicos franceses y los reaccionarios espafioles. 

Su inffuencia fué decisiva y sdlo pudo nublarse ante 
circunstancias no previstas por él y ante un genio superior 
como Bolivar. (Véase Robertson, Vida de Miranda, Trad. 
Buenos Aires, 1938.) (1). 

400.—Narifio. 

Antonio Narivo (1763-1823), reogranadino, compafie- 
ro en su juventud de Zea, Lozano, Ricaurte y lo mas selec- 
to del grupo de futuros préceres colombianos, discipulos de 
Mutis, quedo fascinado al conocer los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano. Aquello de que todos Ios hombres nacen 
iguales, de que no hay privilegios, de que el derecho’ a Ja 
propiedad, al comercio y al poder es comtn a todos, lo des- 
lumbr6. Desde entonces no hubo dia en que no pensara tra- 
ducir esos preceptos al castellano y difundirlos. Lo hizo. Im- 
primié con su propia mano unas hojitas clandestinas, que 
hizo circular entre mercancias, a lomo de mula, a través de 
Ta cordillera, llevando a los mas lejanos rincones andinos la 
palabra de Ia Revolucién. El virrey lo supo, y Narifio fué 
preso y condenado a reclusién en Cadiz. Poco después, es- 
capo. Recorrié Francia y, desde luego, Inglaterra, donde se 
encontraban los mejores espiritus americanos. Estallada la 
insurreccién juntista, Narifio fué erigido, por la confianza 
de sus conciudadanos, cémo uno de sus directores (1810). 
Al enfrentarse con la durisima represi6n dé Morillo, Narifio 
era general del ejército neogranadino. Vencido en Pasto, 
desarm6 a sus enemigos presentandose é] mismo, con sereno 

‘ (1) I.=A; Sanchez, «El pueblo en la Revolucién A 5 

Americalee, Buenos Aires 1942, passin. mericana>, Ed. 
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heroismo, ante quienes le buscaban para matarle. Sufrié 
cuatro afios de nueva prision, pero, otra vez libre, volvié a 
la guerra. Cuando Bolivar cre6é la Reptblica de Colombia, 
en 1819, Narifio, como vicepresidente, se encarg6, en ausen- 
cia de Zea, de la Presidencia. Murié dos afios después, el 
afio de 1823, agotado por las privaciones sufridas en la pri- 
sidn. Su vida entera estuvo consagrada a la patria. A él se 
debe, en gran parte, la difusién en las colonias americanas 
de los principios basicos de la Revolucién Francesa, fuente 
de fecunda agitacion. 

401.—Moreno. 

Mariano Moreno (1778-1811) fué un abogado argen- 
tino, educado, como Monteagudo, en Chuquisaca e imbuido 
en las ideas del enciclopedismo. En 1809, le toc6é represen- 
tar a los hacendados de ambas margenes del Plata en una 
célebre Representacién que ha pasado a la historia. En agos- 
to del afio 9, los comerciantes ingleses J. Dillon y J. Thwai- 
tes habian pedido al virrey Cisnercs permiso para vender 
los cargamenios de sus navios. E] monopolio espafiol se 
oponia a ello, y, pese a la aceptaciOn en principio hecha por 
el virrey Cisneros, el fiscal o sindico del consulado impuso 
su criterio antagonico. En tales circunstancias, y basados 
anicamente en la realidad ambiente, los hacendados a que 
hemos hecho menci6én nombran al doctor Moreno para que 
redacte su Representacién y éste Io hace en términos tan 
elocuentes, que no solo lozra inclinar en su favor la volun- 
tad del virrey Cisneros, sino que en Brasil tradujeron al 
portugués su documento, publicandolo entusiastamente 
en 1810. El jurista José da Silva Lisboa agreg6, ademas, 
comentarios de su cosecha en aquella edicidn de Rio de Ja- 
neiro. No se limité Moreno a ese documento profundo y de- 
cisivo, que ponia en evidencia Tos vacios de la legislacién 
colonial, sino que, en el propio afio 10, did a la estampa 
una edicién casteilana del «Contrato social» de Rousseau, 
prologada por él, con lo que contribuy6 en forma eficaz a 
incrementar la circulacion de las ideas liberales y la inspi- 
racion central de Ia revolucién. De tal suerte, Moreno com- 
plementaba la obra de Narifio, coronando la traduccion de 
la Declaracién de los Derechos del Hombre con la obra fun- 
damental de Juan Jacobo. Ese mismo afio, como veremos 
después, fué designado secretario de la primera Junta de 
Buenos Aires que reemplaz6 al Virrey, en cuyo desempefio 
Moreno fundé Ia Bitlioteca Pablica y orienté la libertad de 
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comercio. Rencillas intestinas lo alejaron del poder. Nom- 

brado delegado en Inglaterra, murié en alta mar, en 1811. 

402.—ElI fiscal Villava, el 
padre Talamantes y otros. 

Un remoto precursor es también el fiscal de la Audien- 
cia de Charcas, el criollo don Victorino de Villava, si bien 
su actuaci6n se vié circunscrita al plano legal, y no mas. 
Villava escribié, a fines del siglo XVIII, un «Discurso so- 
bre la mita», en que defendid al indio, cuyo descontento 
alcanzaba ya manifestaciones armadas, segtin se ha visto. 
Los puntos de vista del Fiscal, teniendo en cuenta la arti- 
mafia de considerar el laboreo de las minas de Potosi como 
obra pablica a fin de incluirlas en Ia mita, fueron: 1.° que 
dicho laboreo carecia de caracter publico y era particular; 
2.° que, en el caso de ser pablico, de ningin modo podia 
obligarse por la fuerza al indio a prestar sus servicios; 3.° 
que el indio no necesita que le obliguen a trabajar; y 4.° 
que, supuesto que fuera indolente, nada autorizaba a com- 
pelerle con la violencia. El intendente de Potosi contesté 
asperamente al Fiscal, y se trab6 una larga polémica, Ilen@ 
de generosidad y de casuismo, de altura y sofisticamiento, 
en la que camped el espiritu amplio de Villava. 

En México surgié un espiritu singular: el del fraile 
limefio Melchor de Talamantes. Este, en unién del licenciado 
Verdad, otro precursor, promovié una importante algarada 
en México. Eran los dias de 1808, en que las noticias de 
Ia Peninsula aseguraban que el rey de Espafia habia dejado. 
de ser tal, pasando su poder a manos de los invasores fran- 
ceses. Talamantes, de acuerdo con e] Ayuntamiento, sostuve 
la tesis de que el virrey Jturrigaray debia asumir la plenitud 
del poder sin recibir 6rdenes de nadie, con el apoyo del sin- 
dico don Francisco Verdad. La Audiencia y el Tribunal def 
Santo Oficio oponianse a la tesis de Verdad, aduciendo que 
convenia mantener la autoridad real por encima de todo 
conflicto. En esas circunstancias, Talamantes, que se halla- 
ba estudiando los limites de Texas y Luisiana, lanz6 dos cé- 
lebres optisculos apoyando la teorfa de] Cabildo. Promo- 
vidse una intensa agitacién, a consecuencia de la cual los 
espafioles de la ciudad de México, de acuerdo con la Audien- 
cia y la Inquisicién retardatarias, procedieron a embarcar 
al virrey Iturrigaray (inclinado a la tesis del Cabildo) con 
rumbo a Espafia, al par que ordenaban encarcelar a Ver- 
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dad y al P. Talamantes. El primero murié sibitamente 
en la prisién: se le encontré colgado en su propia celda. E! 
segundo, cargado de cadenas, fué conducido a San Juan de 
Ulta para embarcarlo a la Peninsula, pero murié en ese 
puerto. El motin reaccionario de Yermo, a que ya hemos 
hecho menci6n, se cruz6 fatidicamente en el destino del P. 
Talamantes y el licenciado Verdad. 

En el Pera, se considera «el precursor» por antonomasia 
a don Toribio Rodriguez de Mendoza, nacido en Chachapo- 
yas (1750-1825), hombre de ciencia, primer rector del Con- 
victorio carolino, fundado a raiz de la ‘expulsi6n de Ios je- 
suitas, y uno de Tos propagandistas de las nuevas doctrinas 
literarias, filoséficas y cientificas que circulaban ya por el 
mundo europeo. Rodriguez de Mendoza fué sancionado por 
la Inquisicién, pero mantuvo su campafia cultural agitando 
a la juventud. Proclamada la independencia, desempendé 
una diputaci6on en el primer congreso constituyente del Pera, 
y muriO poco después de la batalla de Ayacucho, que ci- 
mento la libertad americana. 

Chile reconoce como uno de sus mas eminentes pre- 
cursores a Camilo Henriquez, editor de «La Aurora», a quien 
nos hemos referido ya en el parrafo pertinente a la agitaci6én 
intelectual prerrevolucionaria. (Véase, ademas, el par. 416). 

SEGUNDO PERIODO 

EL SEPARATISMO 

403.—Causas endé- 
genas y exdgenas. 

El historiador peruaro Jorge Guillermo Leguia, en un 
agudo estudio titulado Simientes para un ensayo sobre la 
Guerra .de la Independencia hispancamericana y en el to- 
mo II de su «Historia de América», clasifica, con mucho 
acierto, las causas del separatismo en dos gr ar.des divisiones: 
las enddégenas y las exégenas. 

Las endégenas son de varios tipos: politicas (los criollos 
sentianse con derecho y aptitud para desemrpefiar Ios mAs 
altos cargos ptklicos, que les eran negados nada mas que 
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por no haber nacido en Espaiia, lo cual era origen de situa- 
ciones como la que pintan Juan y Ulloa en las «Noticias Se- 
cretas de América», cuando refieren que «es cosa Muy Co- 
mtn el oir repetir a algunos que, si pudieran sacarse Ia san- 
gre de espafioles que tienen de sus padres, lo harian por- 
que no estuviese mezclada con la que adquieren de sus ma- 
dres»); 2.° sociales (Ios criollos se sentian relegados a un se- 
gundo plano en Ia vida de sociedad); 3.° economicas (el mo- 
nopolio hispano estrangulaba el comercio y Ja industria de 
América; no era factible desarrollar ninguna iniciativa, y 
solo el contrabando podia remediar semejante situaci6n, 
verdad que apelando a un medio irregular y punible; al res- 
pecto, Belgrano habia expuesto ya ideas y hechos que ha- 
brian bastado, dentro de una organizacion medianamente 
democratica y con cierto respeto al dictamen ajeno, para 
revocar el repudiado sistema monopolista); 4.° doctrinartas 
(las ideas igualitarias y de derecho natural, habian socavado 
el criterio de autoridad omnipotente que habia regido du- 
rante tres siglos, lo cual’'se ligaba ya con las llamadas causas 
exOgenas). 

Estas causas exégenas, o provenientes de afuera, se re- 
dujeron a dos: 1.° la independencia norteamericana, y 2.° la 
Revolucién Francesa. En la primera iba involucrada desde 
luego la mentalidad politica briténica, tan respetuosa del li- 
bre albedrio, del parlamentarismo, y de sus ventajas comer- 
ciales; en la segunda, fermentaba ya no sdlo una ideologia 
nueva sino también Ia posibilidad de adoptar procedimien- 
tos drasticos, y resolver las dificul'tades por Ia violencia. Por 
nuestra parte, agregariamos otra causa mas, entre las ex6- 
genas: 3.° la crisis de la corona espanola, provocada por la 
degeneracion de sus reyes y la rebeldia de su pueblo. 

404—-El ano 8 en Espana. 

Nos hemos referido varias veces a los sucesos de Espa- 
fia, y hemos de insistir en ello. 

Como se sabe, la invasién napoleénica produjo una con- 
mocion radical en la Peninsula. Hubo de emigrar a Brasil 
el' Principe Regente de Portugal, Juan VI (regente por en- 
fermedad de Maria I), y con él vino la infanta Carlota Joa- 
quina, hermana de Fernando VII. Este, que habia recibido 
el poder de manos del abdlico e indigno Carlos IV, no tuvo 
empacho en traspasar la corona de sus mayores a Napoleén 
Bonaparte en la comedia de Bayona, y, a su vez, el Corso 
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cedid el trofeo a su hermano José, quien con el titulo de 
José I debia reinar en Espafia. El pueblo Je bautizé con el 
mote de Pepe Botella y se aprest6 a cerrarle el paso. Aun- 
que las huestes de Junot, Soult y demas mariscales de Na- 
pole6n arrasaron con gran parte de la resistencia popular, 
al cabo fueron detenidas por las fuerzas combinadas hispa- 
no-luso-inglesas, en diversas batallas hasta la derrota de- 
finitiva de Bailén (1812); pero, en el entretanto, habia que 
dar fundamento politico a esa resistencia, y el mejor expe- 
diente consistid en enhebrar todos los esfuerzos provincia- 
les en una Junta Central, la cual desde Aranjuez, asumid la 
direccién del pais, en nombre del desposeido y cautivo Fer- 
nando VII, quien gozabka de la dual situacién de rey abdi- 
cante y regalado rehén, en Francia, y, en Espafia, de la de 
rey deseado, duefio del corazén de su pueblo, a través de las 
Juntas peninsulares que combatian por él, pese a su cobar- 
de desistimiento y entrega. 

Como se sabe, la Junta de Aranjuez tuvo que ir retro- 
cediendo, a medida que avanzaban los franceses, hasta re- 
fugiarse en la isla gaditana de Leén, desde donde dirigié 
— nueva Covadonga — las postreras batallas por la nueva 
Reconquista espafiola, esta vez no contra los moriscos, sino 
contra los franceses. ' 

La vida de las colonias se hizo muy dificil! 1.° Los reac- 
cionarios y comodones, principalmente ftncionarios espa- 
floles, sostenian [a tesis de que, en cumplimiento de la vo- 
luntad del rey, habia que seguirle obedeciendo, con las au- 
toridades vigentes, sin camkio alguno, aunque, por cierto, 
sin entenderse con ios apetitos dominadores de Francia; 2.° 
Los criollos, en su mayoria, defendian el mismo principio de 
fidelidad al rey legitimo, pero con una variante: siendo, en 
ausencia suya, Gnica autoridad hispanica la Junta Central, 
trocada después en Consejo de Regencia, lo natural y con- 
veniente era obedecerla, constituyendo, a su imagen y se- 
mejanza, Juntas en todos los nticleos centrales de América; 
de acuerdo con las instrucciones de los emisarios de la Junta 
Central y aprovechando, ahi donde ello fuere posible, la 
autoridad del virrey vigente, si no se oponia por su volun- 
tad o su desprestigio a los fines eminentemente bélicos y 
renovadores de Ios juntistas; 3.° Como la infanta Carlota 

Joaquina, hermana del cautivo Fernando VII, princesa es- 

pafiola por tanto, aunque esposa del Regente de Portugal 

Juan VI, se hallaba en libertad y en suelo americano (en 

Brasil), no falté un importante sector que sostenia la legiti- 

midad de sus derechos, con predominio sobre los de la Junta 
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y Ics del abdicante Fernando, de suerte que habia que apo- 
yarla, con Jo que se beneficiaba enormemente la corona por- 
tuguesa, ya que lograba juntar bajo su égida todo el impe- 
rio colonial lusohispanico de América; 4.° Los menos fueron 
los partidarios de la intervencién francesa. Si, en el campo 
ideolégico, Ja mayoria de los criollos ilustrados (y aun es- 
pafioles) defendian las teorfas difundidas por la Revolucién 
Francesa, esos mismos francesistas se apartaron de tal in- 
fluencia cuando ella quiso manifestarse en hechos, confor- 
me ya lo vimos. en 

Dado el sesgo de los acontecimientos, la actividad de 
los delegados de la Junta Centrai y el afan fidelista y auto- 
nomista de los criollos, acab6 predominando la segunda de 
las corrientes apuntadas, la fidelista. 

Por otra parte, no cabe duda que la tentativa napoleé- 
nica para sojuzgar a Espafia y la reaccién que ello desperté 
en las colonias eran cosa prevista por Inglaterra, que pen- 
saba compensar la pérdida de Estados Unidos, convirtien- 
do a dichas colonias en zona de influencia suya. Don Justo 
Sierra escrike al respecto, tajantemente: «Sin el levantamien- 
io de Espanta en 1808, México y toda la América Espanola 
habrian sido, no una colonia, que esto era ya imposible, sine 
un dominio inglés, compartido desde luego con los angloame- 
ricanos». (Sierra «Evolucién politica del pueblo mexicano», 
edecitz 3p. 151y) 

405.— Las consptraciones. 

Desde Itego, no tuvo nada de stbito el triunfo del jun- 
tismo. E] pericdo de su gestacién fué largo y laborioso. Co- 
mo siempre que chocan tendencias opuestas, se requiere 
una tarea penetrante, de silencio mas cue de ruido, hasta 
que se uniforman los criterios. Dado el sistema de repre- 
sién en las colonias, las conjuras crecieron con extraordina- 
ria rapidez, valiéndose de todos los medios positles. Por 
donde las damas se iniciaron entonces en la vida politica 
por el complicado, tortuoso y eficaz camino de la conspira- 
ci6n y la intriga. 

Influia en ello el relato de lo que habian realizado las 
mujeres en las Trece Colonias norteamericanas, donde su- 
plieron con su trabajo en los telares domésticos a Ios recha- 
zados géneros ingleses, y donde, por medio de colectas, 
coadyuvaron sin cesar a Jos gastos de los ejércitos de Was- 
bington. Influia también la actitud de las mujeres france- 
sas, verdad que no de las mas empingorotadas; pero de 
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todos modos, Madame Roland y las gallardas asaltantes de 
la Bastilla, eran otros tantos novelescos arquetipos que sus- 
citaban la emulacién de las damas espafiolas-americanas. 

En México, por ejemplo, gran parte de la conspiracién 
del cura Hidalgo y de sus primeros éxitcs en la guerra, se 
debieron a dofia Josefa Ortiz de Dominguez, quien, en su 
casa de Querétaro, asilé a los conspiradores mexicancs. El 
nombre de dofia Manuela Canizares es venerado en los ana- 
les de la independencia de Quito, pues fué ella constante 
cooperadora y sostén de los revolucionarios de dicha ciu- 
dad. En Lima y otras ciudades del Ferd, las actividades de 
Pepita Ferreyros,; la marquesa de Gislas, la marquesa de To- 
tre Tagle, las Iturregut, etc., fueron, a medida que avanzaka 
el movimiento, dignas de encomio. Lo propio ocurrié en 
Caracas y en Chile, en Nueva Granada y en Buenos Aires. 
Hay heroinas, afios después, que imprimen caracteres he- 
roicos a la intervencién femenina de entonces: Policarpa 
Salavarrieta (la Pola) en Bogota; Maria Parrado de Be- 
Ilido, en Huamanga (Ayacucho, Peri), y las famosisimas 
heroinas de Cochabamba. 

Conspirakan, también, Ios frailes, pertenecientes al 
bajo clero, quienes servian de modo admirable para ocultar 
ajetreos y propagar noticias y orientaciones. Luego, saliendo 
de ese plano, expusieron el pecho en el combate, conducien- 
do las mesnadas patriotas, como Hidalgo y Morelos. Otros 
participaron en conjuras de encontrado matiz, como aquel 
célebre fray José de las Animas, que pagé con su vida, en 
el cadalso, las consecuencias de una conspiracién antijuntis- 
ta, en Buenos Aires. 

406.—Dos corrientes encon- 
tradas en la independencia. 

Decidido ya el criollaje por el juntismo (en realidad, 
por el separatismo) se advierte una diferencia fundamental 
entre Ia revolucién en México y Ja del resto del continente. 

Los juntistas eran, casi todos, gente de alta posici6on, 
pospuestos nada mas que por la desventaja de haber na- 
cido en América, por ser criollos. México no dié ese tipo de 
insurgente. El cura Hidalgo, hombre de cultura sdlida, ama- 
ba, por eso mismo, su realidad antes que el eco de las revo- 
luciones extrafias, y, viendo que el indio era el productor y 
el sufridor de su pais, trat6 con él, lo alenté, conspiré al 
Iado suyo y se levant6 a la cabeza de sus pobladas. A la 
vez, comprendiendo que la obra del catolicismo habia ca- 
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vado muy hondo en el surco espiritual del indio, y siendo 
él mismo sacerdote catdlico, lejos de adoptar las bande- 
ras del escepticismo religioso y hasta del ateismo enciclope- 
dista, hizo ondear el «Viva la Virgen de Guadalupe», a cuyo 
amparo colocé su movimiento popular, armado y a campo 
abierto. 

En el resto de América Espafiola no ocurri6 asi. Qui- 
zas podria decirse que el levantamiento del comun de Soco- 
rro y de Asuncion, y el de los indios de Tupac Amaru re- 
cién resonaba en Nueva Espafia, pero, como quiera que 
fuese, el afio 10 sorprendié a los mexicanos en algarada po- 
pular, con un cura y la imagen de la Virgen de Guadalupe 
z la cabeza, y una obscura y frenética tropa de cobre tras 
ellos. 

En otros paises, la conspiracién se hacia en las altas 
esferas. Se discutia casuisticamente sobre los derechos del 
Deseado Fernando. Y hasta algtin virrey sirvid de careta 
para encubrir la insatisfaccidn americana. 

Si traducimos lo anterior al lenguaje de las institucio- 
nes, dirfamos que la revolucién fué una pugna entre el Ca- 
bildo y la Audiencia. Representaba aquél el retorno a la sa- 
lud popular, una vuelta a la hegemonia de Ia colectividad; 
y ésta, un rezago de la autocracia. El] Cabildo queria ampli- 
tud de miras y de puertas, sobre todo en Io que al comer- 
cio atafiia; la Audiencia, monopolio y censura, en ideas y 
mercancias. : 

La actitud de la Audiencia de México en el incidente 
de Talamantes y el licenciado Verdad, protegidos por el 
Cabildo y hasta contando con Ia simpatia del virrey es 
bastante aleccionadora. Con diferencia de matiz, aquel epi- 
sodio se repetiria, mas 0 menos intensamente, en toda 
América. 

407.—La Logia Ame- 
ricana.— Concertacién 
de futuros directores. 

Para coordinar todos los esfuerzos de los americanos 
con el fin de obtener su emancipacién y entenderse de ma- 
nera sistematica con los cooperadores de Londres, viva- 
mente interesados en ayudar a Jas colonias espafiolas en su 
afan de ser libres, porque, segtin declara Canning, de ese 
modo se garantizaba su libertad de comerciar, se constituyé 
en la capital inglesa una vasta organizaci6n, cuyo inspirador 
y regente fué don Francisco de Miranda. Ella fué la Logia 
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- Americara, de la que era Gran Maestre el insigne agitador 
venezolano. 

Establecida segtin los moldes masénicos, entonces su- 
mamente en boga por sus ideas de libertad, democracia Jy, 
oposicion al absolutismo, la Gran Logia Americana exigia. 
que: para obtener el primer grado de iniciacién en ella era. 
preciso jurar trabajar por la independencia de América; y 
para el segundo, una profest6n de fe democrdtica. 

El] Consejo Supremo tuvo como sede la residencia de 
Miranda, Grafion Sireet, 27, Fitzroy Square, Londres, y fun- 
dé filiales en varias partes, entre ellas, en Cddiz, donde fun- 
cionaba la Logia Lautaro de tan importante actuacién en 
a campafia por Ja litertad del Rio de la Plata, Chile y 
eru 

Ante Miranda juraron entregar sus vidas por los idea- 
les de la Logia Americana: Bolivar (1806) y San Martin; 
Moreno y Alvear, de Buenos Aires; O’ Higgins y Carrera, 
de Chile; Monttifar y Rocafuerte, de Ecuador; Valle, de 
Guatemala; Miter, de México: Narivo, de Nueva Granada; 
Monteagudo y muchos mas. Fué ahi donde qued6 constituido: 
el ubicuo estado mayor espiritual de la inminente guerra por 
la emancipacién del Nuevo Mundo. 

408.—Godoy y ef 
plan de Aranda. 

Como se sabe, el conde de Aranda, ministro de Car- 
fos ITI, después de considerar atentamente la situacién de 
las cofonias y de sopesar la inquietud creciente en ellas, lle- 
g6 a presentar al-rey un plan, por el cual América Espa- 
fiola se dividiria en tres reinos independientes, en cada uno 
de los cuales habria un principe de Castilla. México, Cosia 
Firme y Peru serian los nuevos estados, dependientes de la 
vieja Metropoli, pero en forma tan sutil que les permitiera 
la ilusién de autonomia absoluta, aunque reconociendo a 
Carlos como émperador comin. A pesar de que el plan de 
Aranda no ha sido debidamente esclarecido, se sabe que sus 
propésitos reformistas, ya manifiestos con el envio de Gal- 
vez a México, la expulsion de los jesuitas, etc., cayeron en 
el vacio. : . 

En 1804, ya abocada la Corona a los sucesos de Amé- 
rica, cuya inquietud, segan todos los datos, iba en aumen- 
to, resurgi6 de nuevo el proyecto del conde de Aranda, es- 
ta vez en manos de Godoy, el favorito de la reina Maria 
Luisa. 
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Habia, sin embargo, algunas diferencias entre ambos 
planes. Aranda, en 1783, habia propuesto a Carlos III que 
se proclamara Emperador de Espafia y América, recono- 
ciendo a Ias tres secciones que é] habia ideado, cada una de 
las cuales tendria a su cabeza un rey, que seria un infante 
de Castilla, los cuales infantes se vincularian por medio de 
un Pacto de Familia (recuérdese el que se celebro entre 
Espafia y Francia). Ademas, se concederia libertad de co- 
mercio con Francia y Espafia a dichos reinos. Godoy pro- 
puso a Carlos IV, lisa y llanamente, que designase como 
Principes Regentes de cada una de esas secciones a infan- 
tes espafioles, sin considerar ninguna de Jas otras condicio- 
nes, mas liberales por cierto, imaginadas por Aranda. 

El! pfan del valido de Carlos IV fué sometido a los obis- 
pos del reino, ocho de Ios cuales le prestaron su aprobacion, 
pero se Opuso el Ministro Caballero, y Carlos IV desisti6 
de llevarlo adelante, con lo que se perdidé tal vez la ultima 
y gran oportunidad de Espafia para mantener su poderio en 
las Indias Occidentales a través de una ficciOn que, luego, 
tendria gran éxito en Brasil, cuando se proclamé el Imperio 
teniendo como jefe a Pedro I. 

LAS JUNTAS 

409.—La primera Junta 
de Montevideo (1808) y 
la revolucitén de 1810. 

Fué la primera en constituirse, el 21 de septiembre de 
1808, no bien se conocieron los sucesos europeos y Ia for- 
macion del organismo central de Aranjuez. Aunque, segtin 
Tos historiadores uruguayos, se estableci6é sin participacién 
del virrey, lo que inferiria cierto aire emancipado, no tuvo 
repercusiOn autonomista. En eso influyeron mucho los acon- 
tecimientos del Rio de Ia Plata, o sea el ataque de los ingle- 
ses y el triunfo del elemento criollo, pero no se sometié a 
Liniers, lo cual podia traducir cierto fidelismo hacia Es- 
pafia, mas alla de lo entonces consabido, puesto que, co- 
mo sabemos, Liniers sustituy6 a Sobremonte por voluntad 
del vecindario, no de la Corona. 

__ Cuando al afio siguiente, en 1809, llegé el nuevo virrey 
Hidalgo de Cisneros, la Junta de Montevideo ces6 en sug 
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funciones sometiéndose al nuevo gobernante. Coincidié 
ello con una aguda crisis financiera en la regién. 

El apaciguamiento en la Banda Oriental duré poco. 
Una vez que Buenos Aires erigid su Junta, Montevideo no 
demor6é en seguir sus pasos. Encabezados por José Gervasto 
Artigas, el sabio Larravaga, Miguel Barreiro, Joaquin Sud- 
rez y otros, el vecindario de aquella ciudad organizé un mo- 
vimiento analogo al de ia vecina ciudad del Plata. 

El prestigio de Artigas era inmenso en todo el pais y, 
practicamente, cubrié la accién de los autonomistas. Habia 
ilegado a Montevideo un nuevo virrey de las Provincias del 
Plata y el Alto Pert, Elio, con 4nimo de contener la insu- 
rreccién por orden del Consejo de Regencia. Para contra- 
rrestar cualquier resistencia hispana, se form6 en seguida 
un cuerpo de milicias, a las que Artigas llevaba su expe- 
riencia de teniente de Blandengues y de antiguo recorredor 
del territorio. Una divisi6n, al mando de Viera, Vargas, 
Benavides y Manuel Artigas, derroté a los espafioles en el 
Paso dei Rey, la ciudad de San José, etc. 

Pero la batalla definitiva de aquel periodo fué la que 
el propio José Gervasio Artigas dirigid en Las Piedras el 
18 de mayo de 1811, a consecuencia de Ia cual los espafioles 
no retuvieron ya sino Montevideo, donde quedaron practi- 
camente aislados. Fué ésa Ia primera gran victoria de las 
tropas sudamericanas sobre el ejército realista. 

Artigas se lanz6 sobre Montevideo, a la que puso sitio. 
En eso Ilegaron las tropas enviadas con Rondeau, desde Bue- 
nos Aires, y aquél asumié la jefatura general: Cuando mas 
critica erala situacidn de los realistas sitiados, el gobierno 
de Buenos Aires ordené inexplicablemente levantar el cer- 
co, habiéndose firmado la paz entre Elio y Buenos Aires 
(octubre de 1811). Segtin muchos, ello se debia a recelos por 
el creciente prestigio de Artigas; otros lo explican como un 
signo de debilidad a causa de Ias recientes derrotas sufri- 
das por las fuerzas portefias en el Alto Pert; y otros lo 
relacionan con la invasiOén portuguesa a la Banda Oriental. 
Los sucesos posteriores parecen confirmar la primera hipd- 
tesis como Ia mas importante. Sin embargo, el gobierno de 
las Provincias Unidas declar6é a José Gervasio Artigas «<be- 
nemérito de la patria en grado heroico» y le orden6 dirigirse 
a Entre-Rios por el Salto. Fué una lamentable disposici6n, 
de la que surgié, no obstante, una bella pagina de Ia _his- 
toria uruguaya: viejos y nifios, hombres y mujeres, en un 
impulso magnifico de solidaridad y sacrificio, se unieron a 
Jas tropas de su caudillo y abandonaron su patria en total 
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éxodo, en pos del ejército, a tal punto, que cuando los por- 

tugueses Ilegaron a Paysandt — para «socorrer» a los espa- 

fioles, por aquello de las pretensiones carlotinas — sdlo en- 

contraron en el lugar a nada m&s que dos indios viejos. 
Artigas acamp6 con aquella enorme mezcolanza de ele- 

mentos en Ayui, a donde, en realidad, se habia trasladado 
la patria uruguaya. , 

El gobierno de Buenos Aires dispuso, entonces, que el 
general Sarratea asumiera el mando de las mejores tropas 
de Ayui, y se lanzara sobre Montevideo. El caudillo uru- 
guayo no trepid6é en seguirlo, a retaguardia, dispuesto a 
cooperar en Ja liberacién de su patria. Celos absurdos y 
minuisculos empafian Ja razOn a Sarratea, quien deseando 
quitarse de en medio a Artigas, lo declara traidor; pero los 
jefes argentinos que acompafian a aquél, censuran a su ge- 
neral. Rondeau asume entonces el comando del ejército. Asi 
se inicia el nuevo sitio de Montevideo. 

Pero se trasluce ya la profunda diferencia entre los 
directores de una y otra Banda del Plata. Efectivamente, 
en abril de 1813, Artigas retire a los cinco diputados orien- 
tales que van a representar a su pais en la Asamblea Gene- 
ral Constituyente argentina, y les ordena plantear como 
puntos basicos de sus reivindicaciores nacionales: 1.° inde- 
pendencia absoluta de Espana; 2.° sistema federal, dentro del 
cual la Provincia Oriental tenga la autonomia que le corres- 
ponde; 3.° libertad civil y religiosa; 4.° derecho de Ya Pro- 
vincia Oriental a levantar esército; 5.° implantaci6én del 7é- 
gimen republicano. 

No coincidian éstas y las demas instrucciores con las 
corrientes predominantes en el gobierno — no en el pueblo— 
de Buenos Aires, y se hizo anular la designacién de aque- 
Hos cinco diputados. Al procederse al nuevo acto electo- 
ral, Rondeau asumié arbitrariamente la presidencia del 
cuerpo, imponiendo los nombres de Ios diputados. 

De hecho quedaba planteada la dolorosa lucha intesti- 
na — germen de un Estado nuevo — entre Artigas y el go- 
bierno de Buenos Aires. Este lo declaré «<infame> y fuera 
de la ley, y ofreciéd hasta 6.000 pesos por su cakeza. Arti- 
gas, con sus huestes, abandoné el sitio de Montevideo. En 
Santa Fe, Entre-Rios, Corrientes, al igual que en Cérdoba, 
Te aclamaban protector. Las disidencias caudillescas y locales 
estaban a punto de frustrar la incipiente libertad. 

En aquellas circunstancias, Montevideo se entregé a 
Alvear, sucesor de Rondeau. Artigas, en Ia campafia, lleva 
a cabo una tarea tremerda. Hora de esfuerzos gigantes- 
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cos, de teracidad y privaciores sin cuento, proeza de la 
energia humana puesta al servicio de una decisién irrevo- 
cable. Episodios mil. Victorias y derrotas mutuas. Hasta 
que el 24 de febrero de 1815, el ejército argentino de la 
Banda Oriental, resuelve dirigirse a Bueros Aires, y Arti- 
gas obtiene un triunfo mas visible sobre Alvear. 

Como represalia y, al par, como deseo de amofrtiguar la 
amenazadora invasidn portuguesa, el Congreso de Tucu- 
man (Argentina), que proclama el 9 de julio de 1816 la in- 
dependencia de las Provincias Unidas del Plata, resuelve 
entregar la Provincia Oriental a Portugal, cue con 5.000 
soldados la ha invadido. Artigas, vencido, se retira nueva- 
mente a sus pagos, mientras espera que alumbre un nuevo 
dia, que al fin amanecid. 

410.—Los sucesos 
del Alto Peru, 

En realidad la primera Junta tipicamente autonomista 
fué la de Chuguisaca (Sucre), en la actual Bolivia, ya que 
la de Montevideo en 1808 fué meramente circunstancial. 
E! 25 de mayo de 1809, es decir, un afio antes que Buenos 
Aires, dicha ciudad asistié al inesperado hecho de que un 
grupo de patriotas, capitareado por Monteagudo, Zuda- 
nhez y Lemoine apresaron a Garcia Pizarro, presidente de la 
Audiencia. E] 16 del mes de julio, La Paz adoptaba igual ac- 
titud que Chuguisaca al mando de José Domingo Murillo, 
Sagarnaga, Lanza, Catacora y el cura Medina. Toda la pro- 
vincia ardia en ardor patridtico y se formé una Junta tuitiva 
presidida por Murillo, la cual expres6 al virrey de Lima que 
mantenian su adhesion a Fernando VII. Pero, desde Cusco, 
en donde acampaba un vigoroso ejército al mando del gene- 
ral Goyeneche, se despacharon fuerzas sotre Alto Pert, 
obligando a las inexpertas huestes de Murillo a retirarse a 
los Yungas. Pocos meses duro ia campafia. A fines del afio, 
apenas quedaban algunos rescoldes de la hoguera en el 
pais. Y el 10 de enero de 1810, los implacables vencedores, 
para ejemplarizar tal vez a Ios posibles insurrectos de mafia- 
na, hicieron subir al cadafso a Murillo, cuyas tltimas pala- 
bras fueron realmente proféticas: «La tea que dejo encendida 
no la ahogara nadie». 

Con eso la vigilancia realista sobre Alto Peri aumen- 
t6 mucho. Ya no fué posible irradiar desde Chuquisaca (en 
donde se habia educado Moreno, Monteagudo y tantos otros 
préceres) las luces likertadoras que hasta ahi habian bri- 
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Ifado. Goyeneche lanzé todas sus fuerzas sobre los diversos 
reductos subversivos de Alto PerG. El Gltimo, en aquella 
etapa, Cochabamba, ciudad indomable, sufrid feroz repre- 
sion. En la resistencia que opusieron los patriotas figura el 
hermoso episodio de las «recoveras», 0 sea las mujeres del 
mercado, que encabezaron el combate en el cerro de La 
Coronilla, dando ejemplo de heroismo (27 de mayo de 1812). 
Goyeneche arrasé materialmente Cochabamba. (Véase un 
relato novelesco en «Juan de la Rosa», por Nataniel Agui- 
rre, novela.) 

Pero la tea no la ahogaria nadie. Los sucesos poste- 
riores, la guerra propiamente dicha, fos resefamos en un 
capitulo posterior. 

411. — La Junta de Quito. 

Culminacién de las largas conspiraciones de afios an- 
teriores, eco del descontento ambiente y del motin de Chu- 
quisaca, al fin estall6 en Quito, el 10 de agosto de 1809, el 
grito de libertad, si bien no para formar naciOn aparte, sino 
para ejercitar su derecho a gobierno auténomo. El] Cabildo 
encabezado por don Juan Pio Montufar, marqués de Selva 
Alegre (cuyo activo secretario era el peruano Rodriguez de 
Quiroga) y algunos connotados vecinos de alcurnia, esta- 
blecieron la Junta de Quito. Otras ciudades siguieron el ejem- 
plo de la ciudad del Pichincha, pero Guayaquil y Cuenca 
se negaron a hacerlo. Por otra parte, la ciudad vecira de 
Pasto, al sur del virreinato de Nueva Granada, caracteri- 
zada por su realismo inexpugnable, lanz6 sus fuerzas contra 
fa Junta de Quito, que, con suma cautela, habia adoptado 
el temperamento de contemporizar con el anciano presiden- 
te de la Audiencia, Ruzz de Castilla. 

Triunfaron los pastuzos sobre los juntistas, y, a Ia vez, 
convergieron de Santa Fe las tropas del teniente coronel 
Dupré, mientras que en Guayaquil se presentaban, en son 
de bloqueo, los barcos del virrey de Lima, Abascal, el cual 
despaché también tropas por tierra, desde Maynas. 

Ruiz de Castilla, entretanto, fué restituido en el po- 
der, y habia dictado un bando de amnistia. Mas, al entrar 
vencedor en Quito el coronel Manuel Arredondo, principiéd 
su tarea de exterminio desconociendo la amnistia y proce- 
diendo a una persecuci6n sistematica, sin cuartel, contra los 
rebeldes. Episodio cruento de la época fué el asalto del 
pueblo quiteno contra el cuarte! de los realistas. 

Ya no hubo concierto, porque ni los represores cesaron 
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en su afan de dominio a sangre y fuego, ni los juntistas se 
’ resignaron a entregarse. El] 22 de septiembre, Carlos de 
Monttfar, delegado de la Junta Central, comenzé a actuar. 
Se form6 otra Junta en Quito, a cuya cabeza se colocéal 
anciano Ruiz de Castilla, quien ordené el retiro de las tro- 
pas de Abascal, que fueron despedidas en agosto de 1810. 

En medio de multitud de incidencias que denotaban 
el afan libertario de los patriotas quitefios, se proclamé lue- 
£0 la independencia el 11 de octubre de 1810. Pero, eso no 
fué, por el momento, sino un acto simbélico, pues en 1812, 
el territorio estaba totalmente dominado por el ejército del 
incansable y severo Abascal. 

412.—La Junta de Caracas. 

La situacién de Caracas era mas complicada y propi- 
cia, tanto por su situacién geografica, cuanto porque ya ha- 
bia empezado a trabajar en ei pais la agitacién sembrada 
por Miranda, cuya fracasada expedicién de 1806 habia de- 
jado un favorable saldo de agitacién e inquietud en la Ca- 
pitania General. Ademas, aquel movimiento habia sido ca- 
nalizado por hombres indomables, y desde Jamaica, Curazao 
y Haiti llegaban incesantes incitaciones para romper las ca- 
denas de Espafia. 

Se destacaba, en aquel conjunto de conspiradores, un 
joven moreno, pequefio, ardiente, elegante y rico: Simén 
Bolivar, quien en su hacienda «El Palmito», a orillas del 
Guaire, reunia los partidarios mas connotados del fidelis- 
mo casi todos ellos miembros de Ia aristocracia caraquefia. 
Entre los dos Bolivar, José Félix Ribas, el Marqués de To- 
ro, los Sojo, Tovar, Palacio, etc., cambiaban ideas para 
constituir una Junta Conservadora de los derechos de Fer- 
nando VII, en pugna con el Capitan General. Los criollos 
también tenian derecho a opinar y decidir tratandose de sus 
propios destinos y en circunstancias tan graves. 

En agosto de 1808 llegé «1 comisionado de la Junta 
Central de Espafia, don José Meléndez Bruma. No tarda- 
ron en dictarse 6rdenes de prisidn contra los mas violentos 
de los propagandistas. Pero, en enero de 1809, la Junta Cen- 
trall de Espafia fué reconocida, se decretaron indultos con- 
tra los procesados, y parecid como que la situaci6n se es- 
tabilizaba, maxime cuando el nuevo Capitan General Em- 
pardan, de ideas afrancesadas, fué, por esa causa, recibido con 
cierta simpatia por el vecindario. 

El 14 de febrero la Junta de Sevilla formuléd su famosa 
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declaracién: «Desde este momento, espafoles y americanos, 

os veis elevados a la dignidad de hombres libres». Con to- 
do, las opiniones se hallaban divididas en tres sectores in- 
confundibles: los partidarics del rey, entre quienes habia 
muchos miembros del alto clero, del ejército y pardos servi- 
les; los partidarios de un término medio, con ura Junta 
contemporizadora, y los que propugnaban Ja deportacién de 
Emparan y la formacién de una Junta Autonomista, entre 
Guienes estaba Bolivar. ah 

Emparan, forzado por los acontecimientos, apelé a 
despoticas medidas. Como protesta contra ello, Bolivar, 
Gue era teniente del batall6n de Blancos del Valle de Arau- 
ca, se retir6 al valle de Tuy, lleno de ira contra el desleal 
gobernante. Lejos de calmarse, la agitaciOn fué im cres- 
cendo. El] 18 de abril a nadie se le ocultaba que algo grave 
jba a ocurrir de un momento a otro. En efecto, al dia si- 
guiente, 19 de abril de 1810, se realizaba una reunion de 
Cabildo, a la que asistié el Capitan General, y en la que es- 
tuvieron presentes patriotas como Roscio, Sosa y otros. De- 
seoso de hurtar el cuerpo a la tormenta que presentia, Em- 
paran salid del Cabildo para dirigirse a la Catedral, pero 
Ponte le obligé a volver, significandole Gue la gravedad de 
lo que iban a tratar no admitia dilaciones. Entonces, resu- 
miendo la situacioén, haklaron Roscio y el candénigo chilero 
Cortés de Madariaga. Emparan, enfurecido y ahito, al’ oir 
aquellas mvectivas y fa grita del pueblo habilmente azuza- 
do, salié al balcén y se encar6é con la multitud, gritandole: 
«éMe queréis por vuestro gobernador?» A lo cue el pueblo, 
siguiendo sugestiones de Cortés de Madariaga, contesté 
al unisono: «No lo queremos». «Yo tampoco quiero mando», 
vocifer6d frenético Emparan, retirandose del balcén y del 
gobierno. 

Qued6 constituida la Junta, cuya autoridad se fué ex- 
tendiendo al territorio, excepto a Coro y Maracaibo, donde 
los patriotas cometieron el error de permitir que los realis- 
tas se hicieran fuertes. Otro error hubo entonces: el apre- 
suramiento con que se proclamé la libertad de los esclavos, 
lo cual, si bien dié a los patriotas el apoyo de éstos, en cam- 
bio, puso en su contra a los poderosos terratenientes y negre- 
ros. Ademas, por imitar a los Estados Unidos, al declararse 
la independencia, e/ 5 de julio de 1811, se definid a Vene- 
zuela como republica federal. Poco antes, en marzo del mis- 
mo ano 11, se habia reunido el primer Congreso de América 
Espanola, en Caracas. Y luego, para buscar ayuda inglesa, 
habia partido una comisi6n tripersonal de Ja que formata 
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Pea, Bolivar y en la que iba como secretario don Andrés 
€ 

La ilusién de Inglaterra, la fe en su apoyo omnimodo, 
obsesionaba todos los animos. Pero la realidad no corres- 
pondio a tal esperanza. La situacién europea atravesaba un 
Imomento sumamente critico, a causa de la hegemonia napo- 
Teénica. Y lo tinico que los emisarios pudieron conseguir, 
aparte de conocimiento, irradiacién y simpatias, fué traer 
consigo al precursor don F rancisco de Miranda, cuya expe- 
riencia hacia falta en la patria, amenazada a lla sazén por las 
fuerzas que de Puerto Rico traian Cajigal y Monteverde. 

Epoca amarga; dias de incertidumbre, agravados por 
el terrible sismo del 26 de marzo de 1812, que causé innu- 
merables dafios y victimas, y que el alto clero y los espafio- 
les explotaron habilmente atribuyéndolo a castigo divino 
por la herejia de los patriotas. Finalmente, en aquel aciago 
afio de 1812 ocurrié el episodio de La Guayra. Monteverde 
dominaba [a situacién. Y en un rapto de ira, Bolivar, pen- 
sando que Miranda comprometia con su supuesta lenidad 
da suerte del pais, lo apresd acusandolo de felonia. Los espa- 
fioles apresaron en seguida al Precursor y Io trasladaron a 
Puerto Cabelfo, a Puerto Rico y finalmente a Cadiz, donde 
murié entre tinieblas y grillos. Grillos «nunca tan pesados 
como los de la Guayra», segiin fa melancélica frase del Pre- 
cursor, en 1816, poco antes ‘de cerrar los ojos para siempre. 

413.—La Junta de Buenos Aires. 

Pensar que fa creacién de las Juntas obedecié a un 
proceso enteramente popular, es decir, sin divisiones ni de- 
bates internos, es un error. Los criollos, no obstante desear 
al unisono las prerrozativas de que los privaba la autoridad 
peninsular, no estaban de acuerdo en Ia manera de llegar 
a tal fin, o sea, que concordaban en lo negativo pero no en 
lo positivo. Vemos asi que, por ejemplo, en lo tocante a la 
provincia de Buenos Aires, surgieron enemistades y emu- 
Taciones desde el primer dia, una de ellas la que se abrié 
entre Moreno, ya en su plen nitud, y Bernardino de Rivadavia, 
que infciaba su carrera politica. Sus facciones chocaron en 
el Cabildo abierto del 1.° de enero de 1809, cuando, a raiz 
de haber nombrado Liniers, Alférez Real a Rivadavia, se 
promovio una intensa agitacién que ot lig6 a anular el nom- 
bramiento, no obstante lo cual prosiguié la grita, cortada en 
seco por el comandante de Patricios, Cornelio Saavedra, 
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quien mantuvo la autoridad del virrey, tras de lo cual se des- 

terr6 ali agitador Alzaga. Un semestre después, el 30 de ju- 
nio, Mlegaba el nuevo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, 
ante quien present6 Moreno, atogado de fos ganaderos 
locafes (20.000 segin el texto), su célebre Representacion 
de los Hacendados, uno de los documentos primordiales de 
la independencia americana, en el que se abogaka por ek 
libre comercio, ya que el monopolio — auspiciador del mas 
desenfrenado contrakando — era adverso a Ios intereses de 
los estancieros argentinos. Para dar una somera idea de} 
valor que tenian los cueros de las reses y su abundancia, 
bastara decir que era corriente que se regalase la carne al 
vecindario. 

Cisneros, como se sabe, acepté en principio la Repre- 
sentacién encabezada por Moreno, y en la que se bosque- 
jaban fas fallidas expectativas de los criollos. Pero era tarde. 
El] 21 de mayo de 1810, 450 vecinos de Buenos Aires reci- 
bieron invitacién a concurrir al Cabildo Abierto del dia 
siguiente, al que asistieron sdlo 224, entre ellos Moreno, Ri- 
vadavia, Castelli, Villota, Saavedra. El obispo asturiano Lué, 
revestido de todos sus ornamentos, cometi6é el dislate de 
afirmar enfaticamente, en un discurso despectivo y rigoroso, 
que «mientras existiera en Espana un pedazo de tierra man- 
dado por espanoles, ese pedazo de tierra debia mandar a las 
Américas». 

Saavedra zanjé la discusién, declarando que se debia 
declarar vacante el virreinato, y designar una Junta que go- 
bernara el pais, en nombre del cautivo Fernando VII. Et 
25 de mayo fué designada dicha Junta, conforme al parecer 
del comandante de Patricfos; a su cakeza se colocé a Cornelio 
Saavedra, y, como secretario, a Mariano Moreno. 

La actividad del secretario fué tal que, en pocos me- 
ses, logr6 poner en marcha sus dos propésitos fundamen- 
tales: el de culturizar al pafs y el de propender a su desarro- 
Ilo econémico: Biblioteca Pablica, Gaceta» y libertad de co- 
mercio, sintetizan aquel programa, a cuyo servicio consagr6: 
Moreno todo su fervor. Sin embargo, las facciones se en- 
cresparon a tal punto, que se hizo inevitable la salida del 
secretario, en pugna con Saavedra y los moderados. Desig- 
nado comisionado en Londres, hallabase Moreno en viaje 
hacia Inglaterra, cuando en alta mar, en plena juventud, le 
sobrevino la muerte. 

Otro de los actos de la Junta consistié en despachar 
tropas patriotas al Alto Pera, con Castelli; a Paraguay, con 
Belgrano, y a Montevideo, con Rondeau, a fin de esparcir & 
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imponer las nuevas ideas. Castelli vencié al enemigo, ga- 
nando la batalla de Suzpacha (noviembre de 1810), pero el 
general espanol Goyeneche lo derrot6 totalmente en Guaqui 
(20 de junio de 1811) comprometiendo Ia suerte de la Re- 
volucién. Los paraguayos rechazaron a Belgrano en Ta- 
cuart (9 de marzo de 1811); Rondeau, por su parte, se unié 
a Artigas para combatir por la libertad de la Banda Orier- 
tal. (Ver parrafo 409.) 

La Junta, entretanto, siguid conftontando ardientes 
problemas internos. El] 23 de septiembre de 1811, ya sepulto 
en el mar Moreno, huko de nombrarse un triunvirato (Chi- 
clana, Paso y Sarratea, con Rivadavia por secretario), de- 
jando a la Junta (ahora Junta Conservadora) el papel de le- 
gislativa. Poco mas tarde, en junio del afio 1812, se descu- 
bri6 la célebre conspiracién de Martin de Alzagay el P. José 
de las Animas, que agitakan a los espafioles contra la Inde- 
pendencia. Rivadavia, haciéndose el hombre fuerte, colg6 
a muchos, sin respetar habitos sacerdotales. Proveniente de 
Chuquisaca, donde tuviera luminosa actuaci6n patriota, 
surgié otro hombre peligroso, ardiendo de contagiosa vehe- 
mencia: Bernardo de Monteagudo, apasionado, irritable 
ambicioso, audaz y lleno de talento. Se le otorgé cierta pre- 
ponderancia en «La Gaceta de Bueros Aires», pero pronto 
se arrepintid el gobierno de hakerlo hecho, por lo que trans- 
formé el periddico en «Gaceta Ministerial». En fin, los acon- 
tecimientos fueron precipitardose, y, si no es poque en esos 
dias vuelve Belgrano, que se dirigié a Alto Pert: a reparar 
los errores ahi cometidos, y llega de Espafa San Martin 
(con el impetuoso Alvear) a organizar los Granaderos, el 
eco del desastre de Guaqui y el de las rencillas intestinas, 
habria dado en tierra con la recién ganada independencia 
de las Provinctas Unidas del Plata, amenazadas también 
por las tropas del Portugal, desde Brasil, y por las intrigas 
de Carlota Joaguina, emypefiada en verse coronada como 
reina de dichas Provincias Unidas. 

Estos y otros hechos mas fueron otros tantos sucesos 
que encresparon en vez de alisar aquella nueva existencia 
tan necesitada de orden, concierto y estimulo. 

Cuando la infanta se convencié de que sus artimafias 
no tenfan eco en los patriotas y que no seria posible reali- 
zar su suefio de unir, en la Corona de Portugal, los dominios 
ultramarinos de Espafia, se convirti6 en irritada enemiga 
de los delegados del gobierno de las Provincias Unidas a la 
sazon en Rio, Rivadavia y Belgrano, el glorioso vencedor de 
Salia. Para dar una idea del caos de aquellos dias, en que un 
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Triunvirato era sustituido por otro, un Director Supremo 

por otro, basta decir que Belgrano, de vuelta de su mision 

en Inglaterra, abrigaba el proyecto de crear un gobierno 

sui generis con un Inca a la cabeza, repitiendo en parte lo que 
Miranda propusiera en su plan de Londres. 

Después de encontrados combates y contrastes en Alto 
Pert, de que nos ocuparemos en el capitulo siguiente, cuan- 
do parecié totalmente dominado el anhelo expansionista 
de la Revolucién Argentina, el Congreso de Tucuman pro- 
clam6 la Independencia definitiva de las Provincias Unidas 
del Plata, el 9 de julio de 1816, pero cediendo la Banda Orien- 
tal, el Uruguay de hoy, a los portugueses del Brasil. 

414.—- Independencia del Paraguay. 

Caracter distinto a todos los movimientos americanos 
(como el de Haiti y como el de México, también impares) 
tuvo el de Paraguay. 

Conocedora la Junta de Buenos Aires, de la situacion 
que atravesaba el antiguo territorio de Misiones, y dandose 
cuenta de que el estado social que ahi reinaba no era com- 
parable con el de otras partes (por ejemplo, el de Bueros 
Aires), a causa del enclaustramiento y la disciplina impues- 
tos por los jesuitas, enviaron para remover el ambiente y 
ganarlo a la causa patriota, al general Belgrano, quien, hom- 
bre de impetu y de talento, experto en conmover espiritus y 
manejar hombres, crey6 que seria facil empresa la que se le 
confiaba. Pero en Tacuari (9 de marzo de 1811), hallo pron- 
to su desengafio, al verse rechazado por los hombres a quie- 
nes pretendia ganar a su causa. 

Parecia que Paraguay, como Pasto en Nueva Granada, 
Coro en Venezuela y Cuenca en Quito, se negaria a acep- 
tar las nuevas ideas y se aferraria al yugo espafiol} cuando 
poco después de Tacuari, el 14 de mayo de 1811, el Doctor 
Gaspar Rodriguez de Francia, hombre de gran influencia en 
Misiones, a la cabeza de sus adictos, sorprendié a propios y 
extrafios proclamando la independencia del Paraguay, inde- 
pendencia, como todo lo que en adelante hiciera Francia, 
absoluta, sin ningtin nexo con Espafia ni —-y eso fué lo 
doloroso — con el mundo. A partir de ese dia, el doctor 
Francia, cuya personalidad avasallante ha merecido un aten- 
to y enjundioso estudio de Carlyle, cerré las puertas de su 
patria a toda corriente extrafia, haciéndola vivir en un en- 
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claustramiento que corria parejas con el de su genio incli- 
nado al autoritarismo, a la soledad y a la misantropia. 

En 1812, el Congreso convocado por el Doctor Francia 
creaba un doble consulado como Poder Ejecutivo de Para- 
guay, pero é] y nadie mas que él goternata. 

415—La Junta de Nueva Granada. 

Culminacién de un largo periodo de conspiraciones, de 
agitaciones intelectuales, de difusién ideolégica, el 20 de ju- 
tio de 1810 el vecindario de Santa Fe depuso al virrey Amar 
y Borbon, y en su reemrlazo constituy6 una Junta, como las 
de Caracas y Buenos Aires. El eco de Ios sucesos del 19 de 
abril en Caracas hallaba asi su fruto. Y habian comenzado 
a cosecharse, como es l6gico, desde la costa atlantica, mas 
vecina a la Capitania General de Venezuela. A principios 
del afio — 1810, por cierto — habia Ilegado a Cartagena, 
Villavicencio, comisario dei Consejo de Regencia. No tard6 
en proclamar aguella linajuda ciudad una Junta, procedi- 
miento seguido por Pamplona y Socorro, y extendido; en 
seguida, a Santa Fe de Bogota, segin hemos dicho. 

En esta ciudad, los principales promotores de los su- 
cesos fueron Camilo Torres y José Acevedo Diaz, \lamado 
<el tribuno del puetlo», quien dirigié el Cabildo abierto del 
20 de julio. Producida la deposicidn de Amar, se nombr6é 
una nueva junta en cuya presidencia se colocé al ex virrey 
Amar, y en su vicepresidencia a don José Miguel Rey: junta 
fidelista, por cierto. 

En el sur, vecinas a la presidencia de Quito, cuyo mo- 
vimiento contribuyeron a sofocar, las cludades de Popayan 
y Pasto se negaron a aceptar el procedimiento del resto del 
virreinato, y reiteraron su recalcitrante monarquismo. 

Planteada la necesidad de la guerra interior, Amar fué 
depuesto y desterrado, mientras el gobernador de Popayan, 
Tac6n, avanzaba sobre el norte con sus fuerzas. Felizmente 
para los patriotas, en Bayo Palacé sufrid contundente de- 
rrota, lo que permitié a los vencedores organizar el primer 
Congreso de Cundinamarca, en diciembre de 1810. 

Este Congreso constituy6 un parlamento compuesto 
por una Camara popular y un Senado conservador, y reco- 
nocid como primer Presidente de la Reptblica a Jorge Tadeo 
Lozano (abril de 1811), el cual fué reemplazado por Narivo 
en octubre. 

Presto se planteé una division mas honda entre los pa- 
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triotas, repitiéndose en Nueva Granada Io que ocurrié en 
Buenos Aires. Dos tendencias se enfrentaron: la federalista, 
proclamada por el Congreso de Ibagué con Camilo Torres 
a la cabeza, teniendo como principal sostén a Ia provincia 
del Bajo Magdalena; y la unitaria, con Narifio, cuya sede 
era Cundinamarca. Entretanto, Panama y Santa Marta, 
sobre las que pesaba la vigilancia de las posesiores espafiolas 
de las Antillas, permanecian bajo la autoridad de la Penir- 
sula. 

Los debates degeneraron en conflicto. Nada tan lamen- 
table como aguel duelo estéril entre los patriotas de mejor 
cepa. 

: Narifio acusa al presidente del Congreso de las Pro- 
vincias Unidas. Sobrevienen sucesos deploratles, a los que 
hemos aludido brevemente en la semblanza de Narifio 
(véase pArrafo 400), y todo ello facilita la lator de las tro- 
pas espafiolas que, durante 1812, en Nueva Granada, igual 
que en Venezuela, se impusieron, llevando asi al cadalso 
a multitud de patriotas eminentisimos. 

Pero los sucesos a partir del afio 12, en Nueva Granada, 
Venezuela, Alto Pert, etc., pertenecen a otro feriodo, al de 
la guerra, traspuestos ya los umbrales del separatismo. 

416.—La Junta de Chile. 

Una de las insurrecciones mas tipicamente representa- 
tivas del cariz aristocratico-criollo del! juntismo o separatis- 
mo por medio de Juntas en Sudamérica, fué la chilena. Al 
considerarla en sus elementos constitutivos, uno se da cuer- 
ta de lo acertado del juicio de Oliveira Lima cuando dice 
que, no obstante hakerse producido la autonomia brasilefa 
apelando a la fundacién de un Imperio, eran muckos los cue, 
comparandolo con la Reptblica pelucora de Chile, decian 
que el Brasil era un imperio democratico, mientras que Chile 
era una reptblica aristocratica. 

Culminando un largo proceso de conspiraciones, estre- 
chamente ligado con los sucesos de -allerde los Andes y 
con los intereses de los terratenientes (igual cue con Ios ha- 
cendados argentinos), el 18 de septiembre de 1810, un Ca- 
bildo abierto, vehiculo como siempre ce la voluntad anti- 
despética, proclamé a la Junta de Gokierno encargada de 
reemplazar al abusivo Garcia Carrasco, Gokernador y Ca- 
pitan General espafiol. Pero no se deshicieron de los viejos 
nobles, sino que los usaron, de acuerdo con fa ficcién del 
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fidelismo, como ocurrié con Ruiz de Castilla en Quito y con 
Amar en Bogota. El Conde de la Conquista, octogenario ya, 
fué reconocido como Presidente de la Junta. 

Tras toda aquella agitacién habian actuado, como es 
natural, algunos espiritus dinamicos, no siempre inspira- 
dos en idénticos propdsitos. Mientras don Antonio de Ro- 
jas y don Juan Manuel de Ovalle encarnaban aspiraciones 
tibias, don Bernardo O’ Higgins (el hijo del ex virrey del 
Pera y Marqués de Osorno, don Ambrosio) y el inquieto 
mendocino Juan Martinez de Rozas representaban tenden- 
clas mas extremas, como que el primero habia sido aleccio- 
nado por Miranda, en Europa, y el segundo profesaha ideas 
ampliamente liberales. Ademas, cooperaba con él la famosa 
familia de los Larraines (la gens Fabia, como la llama Mi- 
tre), constante de 800 miembros, entre ellos sus allegados, 
el guatemalteco don José Antonio de Irisarri y el irlandés 
don Juan Mackenna. 

Designado Presidente de la Junta don Mateo de Toro 
y Zambrano, Conde de la Conquista, y como vicepresidente 
el obispo electo don José Antonio Martinez de Aldunate, 
se vid que la direccién del nuevo régimen, si bien entregada 
a los criollos, no se diferenciaba radicalmente de Io hasta 
ahi existente, y revelaba mucha influencia de lo ocurrido 
en Buenos Aires. Fué asi como dos de los primeros actos de 
la Junta consistieron en declarar libres los puertos de Val- 
divia, Valparaiso, Talcahuano y Coquimbo (con lo que se 
despert6 el recelo de los comerciantes peruanos, a quienes 
lesionaba la medida), y la potestad de enganchar nuevos 
milicianos para la defensa del territorio, cuya parte sur es- 
taba ocupada por los espafioles, y cuya parte norte y nor- 
oriental se hallaba a merced de un ataque del Pert. 

Llegé en esas circunstancias el fraile Camilo Henriquez, 
a quien mencionamos ya, el cual lanz6 una proclama ma- 
nuscrita, a los miembros del Congreso, abogando por la 
creacién de la Reptblica de Chile (enero de 1811). Era de- 
masiado prematuro. Las elecciones del 1.° de abril de ese 
afio, demostraron que quienes dominaban la situacién eran 
los tibios, no los extremistas. En cuyas circunstancias arri- 
b6, de vuelta de Europa, donde ejerciera la carrera militar 
brillantemente y habia sido contertulio y discipulo de Mi- 
randa, el fogoso joven José Miguel Carrera, perteneciente a 
aristocratica familia (julio de 1811). A los pocos meses, las 
actividades de tan encontrados elementos dieron al traste 
con la Junta y, el 4 de septiembre, se constituy6 una nueva. 

Las medidas que la nueva Junta adopto fueron: con- 
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feccionar un censo del territorio; formular un proyecto de 
Constituci6n; aumentar los impuestos para los gastos de 
la guerra; establecer cementerio pablico; proclamar la li- 
bertad de todo el que naciere en Chile (libertad de vien- 
tres, se diria sarcasticamente en Peri cuando San Martin 
proclam6 igual medida en Lima); prohibicién de traer nue- 
vos esclavos, pero no libertad de los existentes, punto en 
el que discrepa la revolucién de Chile con la de Caracas, 
México y otros puntos, y revela con ello su caracter 

Carrera promueve otra sedicién, deseoso de formar 
parte de la Junta. El Congreso es disuelto el 2 de diciem- 
bre. La Junta de Concepcién, en donde predomina Marti- 
nez de Rozas, se declara anticarrerista, lo cual le vale al 
fogoso mendocino ser deportado en 1812 (murié al afio si- 
guiente). Se lanza el Reglamento constitucional de 27 de 
octubre del afio 12, pero la guerra civil lo entraba todo. 
Pareja, al mando de tropas realistas, invade el territorio. 
Carrera y O’Higgins, que momentaneamente acttiian juntos, 
se traban en intestina pugna. Se funda la Biblioteca Nacio- 
nal, pero se quebranta la solidaridad del movimiento. Aqui, 
como en Bogota, como en La Guayra, como en Buenos 
Aires, como en Montevideo y, en parte, hasta como en Mé- 
xico, la desunién, la discordia, las emulaciones, la falta de 
plan constructive y la sobra de individualismo, realizan su 
obra nefasta. De los combates de aquella guerra civil ab- 
surda, en la que se debaten personas antes que primcipios 
vale mas no acordarse mucho. Su fruto fué amargo. Las 
tropas espafiolas, que, al mando de Maroto y Osorio, ha- 
bilmente azuzadas por Abascal desde Lima, se lanzan so- 
bre la revoluci6n dividida, logran triunfar. En Rancagua 
te-mina desastrosa, aunque heroicamente, la Patria Vieja. 
De ella sale O’ Higgins con el orgullo en alto. pero derrotado. 
Y con él la primera etapa de lia Revolucién. Las represalias 
de Osorio denotan innecesaria brutalidad, germen de nue- 
va insurgencia. Los vencidos pasan por Santiago, y tras- 
ponen los Andes, para ir hasta Mendoza, donde San Mar- 
tin, previsor, cauteloso, tenaz y vigilante prepara las hues- 
tes de la campafia decisiva. 

417.—La revolucién 
popular en México. 

_, Como hemos dicho, la independencia en México adqui- 
rio ritmo, orientacion y tendencia diversos a los demas 
paises. 
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El alboroto del afio 8, en que cayeran victimados el P. 
Talamantes y el Licenciado Verdad, no fué sino un preAm- 
bulo, casi desarticulado del movimiento que estall6 dos 
afios después. Desde luego, la inquietud latente no perdis 
su empuje. Al contrario, a la luz de los sucesos europeos, del 
vecino ejemplo de Estados Unidos y de las noticias del 
1esto del continente; iba cobrando mayor impulso. Pero 
con un ritmo propio, adecuado a la fisonomia tipica de Nue- 
va Granada, cuyo estado de desigualdad levantara las cen- 
sutras y protestas de Humboldt, poco antes, con ocasién de 
su estancia en el pais. 2 

Las conspiraciones de Querétaro, que hemos mencio- 
nado, habian adquirido un ritmo mas vivo. Tomaban parte 
en las conversaciones hombres del mas variado matiz. Por 
cierto, el centro de todo era el cura Miguel Hidalgo y Cas- 
tillo (1753-1811), educado en Valladolid, clérigo sexage- 
nario, de considerable cultura, versado en lengua francesa, 
de la que habia hecho varias traducciones, aficionado a las 
letras clasicas, astuto, audaz, apasionado y fervoroso del 
indio de su pais, cuya opresi6n mirata con singular repu- 
dio. Era cura de Dolores (Guanajuato) y, por sus cualida- 
des de astucia, lo apodaban «El Zorro». Encarraci6n del 
apéstol, sus palabras conmovian a personajes que, a primera 
vista, era imposible ganar a Ia causa likertadora, y con ello 
contaban los capitanes don Ignacio Allende y don Juan Al- 
dana, promotores del movimiento, con quieres solia conver- 
sar en diversas casas particulares. 

Habia llegadc a Nueva Espafia un ruevo virrey, Ve- 
negas, y la situacién se hacia dificil a causa de la dispari- 
dad de opiniones sobre el contenido constitucioral de la ad- 
ministracioén, si bien reinaba sirgular uniformidad en lo 
tocante a no alterar la sujecién del indio, gran victima de 
aguel régimen. 

Se hailaba muy avanzada la conspiracién cue dirigia 
Hidalgo, cuando se supo que alguien hakia delatado sus 
propositos y que, de un momento a otro, podia ocurrir la 
intervencién de la policia. No titubedé un instante el ardier- 
te patriota. Tomando la delantera, el 16 de septiembre de 
1810, en circunstancia de que se hallaba en su iglesia, su- 
bid al palpito, y, desde ahi, vivo contraste con Ios demas 
movimientos americanos, pronuncié una encendida arenga 
incitando a los feligreses a desconocer la autoridad de Es- 
pafia, exaltando sus sentimientos nacionales, de raza y de 
odio a los espafioles. Y al grito de «Viva Nuestra Setiora 
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de Guadalupe» y «abajo los gachupines», como se apodaba a fos 
peninsulares, se inicié Ja rebelién. 

Fué una verdadera mesnada irregular, pero llena de fue- 
go y de arrojo. Nada de Junta Conservadora del Rey: anties- 

panolismo liso y llano. Nada de 
conspiracion de terratententes 
criollos: insurgencia de la gleba 
indigena y mestiza. Nada de 
parlamentos con el virrey: des- 
conocimiento absoluto. Nada de 
laicismo y libertad de cultos: 
catolicidad completa. 

Estas caracteristicas, tan 
diferentes, correspondientes a 
la realidad mexicana, sorpren- 
den a algunos historiadores, que 
califican de manera despectiva 
las fuerzas de Hidalgo. Pero el 
contagio fué tan stbito, el ansia 
de libertad tan incontenible, 
que pronto fueron ganando una 
a una sus batallas, desde Gua- 

HIDALGO najuato hasta Valladolid, y 
desde ahi hasta llegar a las 

puertas mismas de México. Era el 31 de octubre: en 
mes y medio, las fuerzas insurrectas con el nombre de 
la Virgen de Guadalupe como emblema, y su odio af 
gachupin extorsionador, habian conquistado una buena 
porcion de territorio y dos plazas importantes. Pero, Hi- 
dalgo cometi6 un error: la mndecisién, madre de Ia derrota. 

En la marcha vehemente, al par que desesperada, de las 
huestes de fa revolucién, habian influido, paradéjicamente, 
en pro y en contra a la vez, los mismos elementos. Hidalgo 
a la cabeza de los indios, constituia una horda, que come- 
tid a menudo excesos lamentables. A su lado, el capitan 
Allende trataba infructuosamente de constituir un ejército 
con disciplina militar, que pudiese enfrentarse ventajosa- 
mente a las tropas espafiolas, cuyo temple él conocia por 
experiencia directa y personal. De oiro lado, el gran arras- 
tre del cura Hidalgo, hombre de empresa y de fe, se vid ame- 
nazado por la excomuni6én de que Io hizo victima el obispo 
de Valladolid, Abad y Queipo, lo cual fué repetido en todas 
las diécesis del transito, asi como con la mentirosa pero le- 
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_ Siva versién de que el insurrecto obedecia a las érdenes de 
Napoleon y estaba vendido a Francia. © 

Cierto que Hidalgo proclamé la abolicion de la escla- 
vitud y la supresién.del tributo de los indios, pero no pen- 
sé en qué clase de gobierno daria al pais asf convulsionade 
y rebelde, obsesionado, como casi todos los movimientos de 
entonces, por la parte negativa, por el no viril y rotunde 
que, para ser prolifico, debid encarnar un s{ vigoroso. 

Después de vencer, pues, en Guadalajara, Valladolid, 
Tepic y Zacatecas, se puso a tiro de fusil de Ciudad de Mé- 
xico, donde, como dice Justo Sierra, se le Hamaba. Pero, 
demor6, y el virrey Venegas logr6é que el general Calleja 
organizara sus fuerzas, venciera a Allende en Guanajuato, 
deshiciera a 40.000 insurgentes, armados mas de picas y fle- 
chas que de rifles, en Puente Calderon, y finalmente apresé a 
los cabecillas, quienes fueron ejecutados a mediados de 1811 
en Chihuahua. 

Justo Sierra, que no juzga con mucha benevolencia el 
movimiento de Hidalgo, dice, sin embargo, que «desde su 
captura hasta su muerte, estos hombres atravesaron una 
verdadera via crucis; la exaltacién frenética de las multi- 
tudes, a quienes se habia dicho que estaban los caudillos en 
connivencia con Napoleon, y la fria crueldad de sus guar- 
dianes, hicieron de ellos unos méartires; no se quejaron» 
(Sierra, 0. c., p. 169). 

De Hidalgo, escribe el mismo autor: «El cura don Miguel Hidalgo 
se acercaba a los 60 afios; era hijo de un espafiol radicado en una alde- 
huela de la jurisdiccién de Pénjamo, habia recibido cierta esmerada edu- 
caciOn literaria y teologica y, a pesar de que la poca correccién canénica 
de algunos de sus doctrinas le habia merecido severas amonestaciones, 
después de haber sido el rector de uno de los mejores seminarios del pais 
(San Nicolas, en Valladolid, hoy Moresia), habia librado el buen curato 
de Dolores; en él, sin duda, continuaba sus lecturas de libros franceses 
y espafioles prohibidos y meditaba. Pero no era un contemplativo; era 
un hombre de reflexion y de accién; pretendia, por medio del trabajo, 
creando y fomentando industrias (la industria vinicola, la sericola, la al- 
fareria), lo que era poco grato a las autoridades de la Nueva Espafia, 
mejorar la situacién de sus feligreses indigenas. Atento, con ardor pro- 
fundo, a cuanto pasaba en Espafia y a las consecuencias que aqui te- 
nian esos stucesos, cuando consintié en formar parte del grupo que Allen- 

de organizaba, comenzé6, desde luego, a fabricar armas». (Sierra, 0. c., 
p. 162). 

Por aquellos dias, otro movimiento insurreccional se 
hallaba atin en pie:el de Morelos y Lopez Rayén, que habian 
‘ssublevado la parte sur de Nueva Espafia, ganando pobla- 
iones tras poblaciones a su causa. 
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José Marta Morelos y Pavén era otro cura, que en su 

juventud fué arriero y conocia palmo a palmo el territorio. 
Se enrol6, guiado por su odio a los gachupines, en las hues- 

tes de Hidalgo y aprendié al lado de Rayén, ex oficial del 

virrey, algo de arte militar. En 1801, cuando Hidalgo cay6é 

en el patibulo, Morelos dominaba parte del sur. 
Calleja, después de mu- 

chos episodios, consigui6 si- 
tiar a Morelos en Cuaitla, y 
tales fueron las precauciones 
tomadas por el general es- 
panol, que di6 por descarta- 
do el aniquilamiento de su 
adversario, pero el arrojado 
cura zafé del asedio, cuando 
lo juzg6 prudente, y reapa- 
reciO al sur de Puebla, des- 
concertando a los realistas 
y tomandoles Ia importante 
plaza de Caxaca. 

A diferencia de Hidalgo, 
y con fa experiencia de loocu- 
rrido, Morelos se esforzaba 
por dar estructura al movi- 
miento, terer un puerto pa- 
ra comunicarse con el exte- 

CURA MORELOS rior presentarse como una or- 
ganizacion politica, positiva. 

Por eso se dirigié hacia Ia costa y consiguié tomar Acapulco, 
esperando que Estados Unidos le proporcionara armamen- 
tos. A la vez, organizaba en Chilpancingo un Congreso Na- 
cional, gue, siguiendo el pensamiento de Morelos, enuncié 
su decisién de obtener la independencia absoluta de Espana 
(noviembre de 1803), en circunstancias en que los sucesos 
de la Peninsula espafiola hacian pensar que pronto dejarian 
de tener vigencia los propésitos fidelistas hasta ahi validos. 

Morelos asumi6 la integridad del poder ejecutivo, con- 
trolado por la Asamblea,; en mucho imfertinente y entro- 
metida. Sufrid varios reveses militares. En Espafia fué 
abolida la Constitucién de Cadiz. Calleja era virrey de Nue- 
va Espafia. Como respuesta a ello, desde Michoacén, el Con- 
greso de Morelos lanz6 el Decreto constitucional para la liber- 
tad de la América mexicana o constitucién provisional de 
Apatzingan (octubre de 1814), de tipo republicano y con 
un ejecutivo iriunviral. Dicho decreto establecia la vuelia 
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de los jesuitas y no consideraba como ciudadanos a los que 
no fueran catélicos. Pero eran los tltimos estertores del mo- 
vimiento. Calleja avanzaba con paso firme, munido de po- 
derosos implementos de guerra. El congreso mexicano quiso 
entonces situarse mas cerca de villas tan importantes como 
Puebla y Veracruz, bajo la custodia de Morelos. No consi- 
guieron su intento. Y, vencido, el caudillo, cura heroico tam- 
bién como Hidalgo, fué degradado de sus insignias sacerdo- 
tales y sacrificado en el cadalso (1815). 

418.—Las Cortes de Cadiz 
y la Constitucion del avo 12. 

Fiel a sus principios fidelistas, la Junta de Leén habia 
convocado a todas las del reino a una reunion general, en 
la que cada una deberia tener sus respectivos representan- 
tes. Hasta aquella isla gaditana habia ido a parar la Junta 
Central expulsada sucesivamente por las armas francesas,. 
desde Aranjuez, pasando por Sevilla y Cadiz. Como la Jun- 
ta cometiera desaciertos en materia militar y no pudiera 
impedir el avance constante de las armas enemigas, hubo 
de ceder el paso a un Consejo de Regencia que, con tal ti- 
tulo, se encargé de organizar la campafia, residir y ven- 
cer a Jos invasores, y mantener a las colonias unidas, en 
sus aspiraciones fundamentales, a los propdésitos de la Pe- 
ninsula. 

Ya se habian realizado en el Nuevo Mundo las Juntas 
del afio 10 y las guerras subsiguientes, con las que se evi- 
dencié de modo palmario la voluntad y la capacidad de au- 
tonomia. de los virreinatos. 

EI! 15 de octubre de 1810, las Cortes reunidas en Cadiz, 
segan el modelo popular (extirpado por los Austrias) de 
las antiguas Cortes medievales, habian declarado solemne- 
mente que «los dominios espanoles en ambos hemisferios 
habian de formar una sola y misma Monarquia, una sola 
y misma Nacion, y una sola familia y que, por lo mismo, 
los naturales que fueran originarios de dichos dominios euro- 
peos o ultramarinos, gozarian de iguales derechos que los de 
la Peninsula.» 

Dentro del ambiente literal, hijo del «despotismo ilus- 
trado» y de la Revolucién Francesa, aquellas Cortes decla- 
raron extinguida Ia Inquisicién y proclamaron la libertad de 
pensamiento y de prensa. Y llevando su liberalidad a extre- 
mos que, poco antes, habrian parecido inalcanzables, decre- 

lict 6 
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taron él 9 de febrero de 1811, que los americanos tenian de- 
recho a acceso a todos los cargos publicos, con cuyo motivo, 
confirmaron su igualdad, como ya lo enunciara Vizcardo y 
lo agitara constantemente Miranda 

Cada Junta americana designé, como sabemos, un re- 
pre entante en Cadiz. La presidencia era rotativa, y ocurrié 
que el peruano Vicente Morales Suarez murid sabitamente 
en circunstancias en que presidia el torneo. Conspicuos 
miembros de las Cortes gaditanas fueron el insigne quitefio 
José Meia, uno de ios mas ardiente: partidarios de la 
abolicién del Santo Oficio; ei poeta José Joaguin Olmedo, 
cuya mas descollante actuaciOn consistid en un discurso 
para extirpar el sistema de las mitas; el mexicano Miguel 
Ramos Arispe, el «Franklin americano»; Fray Servando Mier, 
también de México etc. Entre los espafioles figuraban nada 
menos que Manuel José Quintana, Francisco Martinez de 
la Rosa, Juan Nicasio Gallegos, etc. 

Las Cortes, después de intensos debates y empenachados 
discursos, dictaron la famosa Constitucién doceafiista, cal- 
cada en muchas partes de la Constituci6én francesa de 1791, 
mas bien jacobina que liberal, aunque se denegé Ja libertad 
de comercio y se acabé aceptando, en principio, el dinero 
que ofrecia el ministro inglés Wellesley. Pero, 1812 era de- 
-masiado tarde. América ardia ya en fiebre revolucionaria. 
Habianse producido levantamientos irreparables. Surgian ya 
on caracteres netos Bofivar en el norte, San Martin en el 
‘Sur, al par que se obscurecia la estrella de Miranda. Sin 
embargo, la Constitucién del 12 palié la beligerancia ameri- 
cana Y cuando en 1814, el <Deseado» Fernando declaré 
abolida la Corte, tornando al ya intolerable absolutismo, 
Espafia perdid mas que América, porque ésta no tuvo nece- 
sidad de seguir usando la careta del fidelismo al rey, sino 
que se lanz6 abiertamente a la guerra por la independencia. 

419.—El predominio espanol 
en Peru y Centroamérica. 

Nada efectivo pudieron hacer en todo aquel periodo 
para sacudir su yugo y manifestar su fidelismo (es decir, su 
separatismo) el poderoso vecindario de Lima, ni el puerto 
de Guayaquil, ni el Alto Peru, después de la ejecucién de 
Murillo, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Centroamérica. En ellos 
residia el nervio mismo del poderio militar hispano. 

Lima tenia como godernante a Fernando de Abascal, 
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Marqués de la Concordia, el mas duro obstaculo que encon- 
tr6é la causa emancipadora en Sudamérica, como que la 
mantuvo en jaque durante todo el tiempo de su gobierno 
(1808-1818), y sdlo a su ida subié la marea insurgente en el 
territorio de su mando. En vano se confabularon ilusos cons- 
piradores, como Aguilar y Ubalde, ejecutados en Cusco el 
afio 5; 0 los Zela y el empecinado Gémez, de Tacna, en 1811: 
o Pallardelli y el separatismo huanuquefio, en 1812; 0, en 
fin, fa formidable conmocién de los curas Béjyar y Mufecas, 
los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Garcia Pumacca- 
hua, en el Cusco, el 3 de agosto de 1814, movimiento en cu- 
yo ultimo combate, con el ultimo cafionazo, se mezclé el fl- 
timo canto de un poeta insigne, el Chénier peruano, Marta- 
no Melgar, fusilado sobre el mismo campo de batalla, en 
1815. Todo eso fué inutil, asi como las conspiraciones feme- 
ninas de las condesitas y las marquesitas, lectoras furtivas 
de la Enciclopedia y la propaganda delos caballeretes acau- 
dalados como José de la Riva Agtiero y Sanchez Bogquete, 
autor de una ilustrativa Manifestacién Historica (o folleto 
de las 28 causas), escrita en Lima, «Centro de la Opresién», 
el afio de 1816 e impresa, anédnimamente, en Buenos Aires, 
el afio de 1818 De nada sirvié. Abascal deshacia las in- 
tentonas a vigilancia y horca, sefior de su virreinato, y ca- 
paz de darse abasto para sujetar el Alto Peri, vencer a 
Murillo, a Rondeau, a Belgrano, a la Junta de Chile y has- 
ta a los juntistas de Quito. 

En Centroamérica, pesaba la vigilancia inmediata de 
las guarniciones de México y las de Cuba y Puerto Rico, 
convertidas en auténticos arsenales del ejército colonial, 
como que de esta altima isla salieron Cajigal y Monteverde 
a sofocar la revoluc 6n venezolana y neogranadina. Y como 
que Cuba y Puerto Rico permanecieron en poder de Espa- 
fia muchos lustros después, hasta casi finado el siglo XIX, en 
que intervino Estados Unidos para liquidar aquel imperio 
sobreviviente a su propio desastre. ; 

Por otra parte, coincidiendo con la decadencia de la 
revolucién en América y con sus luchas intestinas, surgia, 
al revés, el absolutismo hispano triunfante del fugaz libe- 
ralismo de las Juntas. Es asi como, en 1814, las Cortes de 
CAdiz iban a tener un triste despertar, y el pueblo ibérico 
e] mds doloroso de sus muchos desengafios. 
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LA GUERRA 

420.—Cardcter de este periodo- 

Con 1812, en unos lugares de América, y, mas concre- 
tamente, con 1815, a consecuencia del término de la Consti- 
tuci6n doceafiista, impuesto violentamente por Fernando 
VII, se da fin a una etapa de la lucha por Ia independencia 
americana. Primeramente, fueron algunos movimientos de 
masas, aislados, tumultuosos, cruentos; después, a la sombra 
de lo ocurrido en Espafia el afio 8, se constituy6 el separa- 
tismo, so capa de Juntas fieles al Rey Fernando. Pero, con 
la vuelta de este monarca, trocado en mand6én absoluto, ya 
no hubo disfraz posible, ni los americanos podian dar mar- 
cha atras, ni los realistas aceptar lo conseguido en Jas Jun- 
tas, de suerte que se hizo inevitable el choque sangriento. 

‘  Polarizada ya la lucha, tuvo dos escenarios principales: 
México y Centroamérica, por una parte; y Sudamérica, por 
la otra. El movimiento sudamericano, que alcanz6 mayor 
agudeza, se subdivide en tres: el del Norte, el del Sur y el 
de la culminacion, en el Pert, «centro de la opresién»>. A 
consecuencia de eso nacen nuevos Estados, entre ellos Bo- 
livia y Uruguay, que fueron los postreros cronol6gicamente. 

Dos grandes capitanes y estadistas resumen esta nueva 
etapa: Bolivar y San Martin, emblema el uno del Norte, 
del Mediodia el otro. A su lado se yerguen otras figuras. 
Llamanse Santander, O’Higgins, Artigas, Hidalgo, en pri- 
mer término; y en un plano menos destacado, Santa Cruz, 
el' doctor Francia, Iturbide. 

a) La guerra en Venezuela y Nueva Granada. 

421.— La reaccion y Monteverde. 

Como sabemos, la Junta de Caracas tuvo que enfren- 
tarse (al regresar Bolivar, trayendo a Miranda consigo, des- 
de Inglaterra) con la vigorosa ofensiva espafiola desatada 
desde Puerto Rico por las tropas de Cayigal y Monteverde. 
Este ultimo se hizo cargo de la situacién y se lanz6, con 
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energia y tacto a la vez sobre los patriotas. En 1812, se 
gun se vid, obtuvo una memorable victoria material en Puer- 
to Cabello, de cuyos castillos se hizo duefio, y, luego, un 
éxito moral tan grande como aquél, al lograr la captura de 
Miranda, quien, victima de un doloroso ofuscamiento de 
Bolivar, en La Guayra, por cuasi entrega de sus propios 
conmilitones, fué a pagar en un tétrico calabozo, hasta su 
muerte, (1816) largos servicios y altisimos esfuerzos por la 
emancipacién americana. 

Monteverde establecié el terror blanco, tan rudo, tan 
eficaz que las principales partidas de patriotas venezolanos 
hubieron de recurrir a la emigracién, refugiandose en fas 
vecinas islas de Curazao y Trinidad, propiedad ésta de 
Inglaterra, y aquella de Holanda. En ese momento parecia 
Ta revoluc.6n totalmente sofocada, perdida. 

422.— Regreso de Bolivar. 
—Manijiesto de Cartagena. 

Un grupo de jefes patriotas, Pzar, Santiago Narino y 
Antonio José de Sucre, refugiados en Trinidad, resotvid, 
apenas hubo oportunidad, embarcarse subrepticiamente y 
volver a la costa oriental venezolana, a fin de abrir campa- 
fia contra los realistas. A su vez, Bolivar, que se hallaba en 
Curazao, siguid igual procedimiento, pero con rumbo distin- 
to, pues se dirigié a Cartagena. La situacién se habia com- 
plicado favorablemente para los patriotas a consecuencia de 
ja ferocidad irreprimible de Monteverde. Cartagena ofrecia 
un magnifico campo para desarrollar una campafia eficiente . 
sobre Nueva Granada y pasar en seguida a Venezuela. 

En esas circunstancias, Bolivar, devuelto al seno de su 
patria americana, lanza el famoso «Manifiesto de Cartage- 
na» (1813), pieza en la que se revelan ya las dotes de es- 
tadista de aquel joven caudillo, que entonces cumplia 
treinta afios. 

Sim6n Bolivar nacié en Caracas en 1783, hijo de una acaudalada fa- 
milia. Tuyo como maestros en sus primeros afios al célebre Sim6n Rodri- 
guez y a don Andrés Bello, de quienes no se desligaria jamas mientras 
vivid. Temperamento tempestuoso, ardiente, después de haber recorrido 
Europa, cas6 con su prima Teresa de Toro, de la que enviud6 antes de 
cumplir los 18 afios, dolor que se le grabé profundamente en el espfritu. 
Para olvidar torn6é a Europa, y fué aquello un derroche de dinero y una 
sensualidad de alma Avida de consuelo, por el facil medio de los sentidos. 
En 1805, estando en Roma, sobre la cumbre del Monte Sacro 0 Aventino, 
y ante su preceptor don Sim6n Rodriguez, pronuncié el célebre juramento 
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de no cejar nunca en sus esfuerzos hasta conseguir la libertad de Amé- 
rica. El afio 3, segtin parece, entr6é a formar parte de la Logia Americana 
de Miranda. Volvié a Venezuela en 1806, después de haber visto coronarse 
Emperador a Napole6én, hecho que le caus6 profunda e ingrata sensaci6n, 
precisamente cuando Miranda intentaba la fallida expedicién y desem- 
barc6é del «Leander». Desde entonces se mezcl6 en todos los proyectos 
para liberar a su patria, de acuerdo con su juramento del afio 5, y segan 
hemos visto, fué uno de los conspiradores que prepararon el suceso del 
19 de abril del afio 10 en Caracas y, luego, su vida se confundié, ya hasta 
la muerte, con la guerra por la emancipacién de América. 

423.—La guerra a muerte. 

Bolivar entré por Nueva Granada a Venezuela, segun 
el plan que se habia propuesto. Convencido de que no ha- 
bia otro remedio que desplegar igual ferocidad que los rea- 
listas; resuelto a llevar la campafia a sus mayores extremos, 
el 15 de junio de 1813, estando en Trujillo, proclamé la 
guerra a muerte, por medio de su célebre proclama: «Espa- 
fioles y canarios, contad con la muerte aun siendo indtfe- 
renles, st no obrais activamente en obsequio de la libertad 
americana. Americanos, contad con la vida aun cuando sedis 
culpables». El mensaje lo rubricaron dos cabezas recién 
cortadas, segin refiere el historiador don Vicente Davila. 
La respuesta no se hizo esperar igual de parte de ‘os rea- 
listas. Y asi se abrid un capitulo tremendo de la lucha por 
la emancipacion. 

_ Bolivar, al convocar en su ayuda a espafioles y cana- 
ri0s, demostraba que no era un odio de raza, sino de pritttct- 
pis, lo que inspiraba la guerra que él conducia. Y al darle 
tinte cruento e implacable queria evidenciar que no le ha- 
bian arredrado las exacciones de Monteverde y que si era 
preciso, Espafia experimentaria peores sanciones que las su- 
fridas en carne propia por los patriotas. 

: Y como Io pensé, Io hizo. En menos de dos meses, ha- 
bia arrebatado a Monteverde, gravemente herido, sus con- 
quistas, salvo Puerto Cabello, y el 7 de agosto del afio 13 
hacia Bolivar su entrada triunfal en Caracas que le recibia 
como «El Libertador». 

424.—La campana en los llanos. 

Si Monteverde fué duro, si Calleja se mostré impla- 
cable, ninguno, no obstante, logré emular, sicuiera de lejos, 
a Toméds Boves, el terrible llanero que irrumpiera contra los 
patriotas en 1813. Se apellidaba Rodriguez y habia actuado 
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como pirata, en Io que se curti6 a la aventura, a la audacia 
y ala crueldad. El nombre de Boves lo tomé ‘de su patrén, 
a quien, por curiosa paradoja dentro de un espiritu tan As- 
pero e indémito, guardaba fidelidad siquiera en el patroni- 
mico. Boves habia sido patriota en 1810, pero se alejé | de la 
causa y, como suele ocurrir con los renegados, fué el mas en- 
carnizado enemigo de sus conmilitones de ayer. Tenia a 
su lado un segundo tan feroz como él, Tomds Morales. Si 
Cajigal, en la costa, era el jefe oficial de los realistas, Boves 
representaba la accion drastica y efectiva en los llanos del 
Orinoco. Ahi arm6, estimulé y comando a sus terribles lan- 
ceros, jinetes de maravilla, tropa de chocue de valor incom- 
parable, sanguinaria e impiadosa. 

Contra este adversario, que nacia del pueblo, que jun- 
taba a criollos y espafioles, a antagonistas doctrinarios, y 
famélicos, se opuse Bolivar, que atin trataba de disciplinar 
sus huestes. Cierto que lo detuvo en San Mateo, donde el 
vaieroso Ricaurte, neogranadino, prefirid volar con su gen- 
te, en «El Ingenio», antes que entregarse al Ilanero. Cierto 
que ahi mismo Bolivar, dandose cuenta de que se estaba 
jugando la suerte a ura carta, hizo vibrar a sus hombres, al 
mezclarse a la vanguardia, y, piafantes cakallo y animo, 
les dijo, antes de arrojarse ai tumulto: «Aqui, entre voso- 
iros, mis valientes, moriré yo ei primero». Pero, habia so- 
nado una nueva hora fatal. A la fiereza de la reaccién del 
ejército realista y de los Ilaneros, se afiadian las noticias 
de Espafia. 

De pronto se desplomaka todo el edificio del fidelismo 
tan arduamente levantado por los americanos. 

Fernando VII, de regreso a su patria, en vez de agra- 
decer y aprobar los esfuerzos desarroHados en defensa de 
sus derechos, se volvid contra su pueblo y Ios trataka como 
a rebeldes. Era el afio 14 en que se akolia la Constitucién 
de Cadiz y, por tanto, los hasta ayer defensores de la Co- 
rona contra el zarpazo napolednico se convertian de pronto 
en reos de «Jesa majestad». 

Moral y legalmente, la situacién habia empeorado para 
los patriotas. Materialmente las fuerzas de Bolivar sufrieron, 
ademas, una al parecer, definitiva derrota en La Puerta 
(junio de 1814). 

El Libertador, comprendiendo que por el momento su 
causa se hallaba irremisiblemente perdida, 'ogré que el con- 
trabandista Bianchi, hombre arrojado y leal, lo recibiera en 
‘su barquichuelo arrebatandole a las iras de sus vencedores. 
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425— Muerte de Boves y 
de Ribas.— Derrota patriota. 

Dos hechos sobrevinientes fueron de una dureza extre- 
ma para los patriotas. José Félix Ribas, el émulo de Boves 
en arrojo y tenacidad, se alza en la costa nordoriental de 
Venezuela, en unién de Piar y de Bermiidez, contra los rea- 
listas. El Libertador fugitivo, a su vez, deseoso de seguir 
combatiendo, consigue que su protector de aquella vez lo 
desembarque en Cartipano. Los hechos adquieren un ritmo 
acelerado, incontenible. A punto de ser victimado Bolivar, 
el contrabandista Bianchi, con singular arrojo, logra sal- 
varlo de la muerte. 

Boves, entretanto, busca a la mesnada patriota y la 
derrota en Maturin y Urica, accion esta tltima en que el 
feroz Ilanero hall6 la muerte sobre el campo de batalla, el 
5 de diciembre de 1814. 

Ribas se yergue como constante amenaza frente a las 
hordas de Morales, sucesor de Boves, pues conoce también 
el secreto de levantar los corazones llaneros y enfrentarse 
lanza a lanza, caballo a caballo, audacia contra audacia. Un 
traidor corta aquella carrera que pudo ser maznifica: entre- 
gaa Ribasa manos de Morales, quien lo decapita sin pie- 
dad. La patria esta de duelo Nada retienen ya Ios patriotas 
en territorio venezolano excepto la isla Margarita, donde el 
terrible Arizmendi ejercita tantas crueldades que enloda el 
nombre de la causa libertadora. De ahi Io sacara poco des- 
pues Morillo, al iniciar la represion realista. 

Bolivar, anheloso siempre de acci6n, se dirige al Norte 
de Colombia y se une a los patriotas de la costa atlantica, 
que sostienen la bandera federal, y combate contra los uns- 
tartos de Cundinamarca, que son vencidos La guerra civil 
ha prendido en el seno de Nueva Granada, arrastrando con- 
Sigo a los mejores espiritus. Torres y Narifo se atacan; las 
Intrigas tejen sus mallas. Bolivar, desencantado, abandona 
el teatro de esa lucha estéril y se dirige a Jamaica. 

426.—La Carta de Jamaica. 

En Jamaica, al amparo de la bandera inglesa, se des- 
arrollan actividades conspirativas contra Espafia. Bolivar no 
cesa de escrutar el horizonte de su patria que es ya no sdlo 
Venezuela, sino América toda Tampoco le abandona la 
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vigilancia de los realistas Una noche, el Libertador, entre- 
gado a una de sus aventuras galantes, en brazos de Luisa, 
la amante de Jamaica, salva de casualidad de una asechanza. 
Un asesino apufialea su hamaca, que éi ha trocado por el 
Jecho de aquella mujer. 

Sin embargo, en medio de aquel no extinguido y mial- 
tiple hervor, Bolivar examina severa y profundamente la 
realidad americana, y en una famosa «Carta» a un caballero 
inglés que se interesaba por los asuntos de América», segtin 
reza el epigrafe, traza el mas exacto panorama de nuestras 
futuras reptblicas, con la nitidez y la claridad de un ilumi- 
nado. Si alguien dudara de la penetracién politica y el 
conocimiento sociolégico e histérico del Libertador, ese do- 
cumento, conocido como la Carta de Jamaica, le servira de 
permanente desmentido. 

427.—La represién de Morillo, 

Libre de las cortapisas de una Constitucién liberal, con 
la que no comulgaba, y creyéndose a cubierto de cualquier 
asechanza napoledénica, puesto que el Corso parecia domi- 
nado definitivamente en Elba, Fernando VII se consagra a 
sujetar la rebelién de América, para lo que despacha 13.000 
hombres al mando del marino Pablo de Morillo, hombre 
sagaz y enérgico, munido de plenos poderes. Morillo desem- 
barca en Venezuela en abril de 1815, mientras Bolivar se 
halla en Jamaica, oteando el porvenir y preparando su pr6- 
xima carmpafia. 

De inmediato limpi6 Ja isla Margarita, sin ejercer san- 
ciones contra el teroz Arizmendi, 'o que hizo concebir es- 
peranzas de comprensién y suavidad En mayo entré a Ca- 
racas, siempre dentro de su plan de no agudizar represalias, 
de no despertar enconos. Después nombra al brigadier Mo- 
x6, Capitan General y Gobernador de Venezuela, y le deja 
5.000 hombres para que detenga y reduzca a las partidas 
armadas de llaneros patriotas. 

La primera empresa de Morillo en Nueva Granada 
consiste en sitiar a Cartagena, tanto para concluir con la 
revo‘uci6n en aquel sitio, cuanto para cortar una de las vias 
de abastecimiento en armas, hombres y pertrechos, prove- 
nientes de las Antillas inglesas. Entre agosto y diciembre 
se lleva a cabo aquella maniobra, enla que el valor criollo 
luce con espléndido fulgor. El hambre, la sed, la epidemia y 
el plomo diezman a los cartageneros, pero resisten, y cuando 
ya no pueden mas, entonces, sdlo entonces, se rinden, pero 
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no sin que antes logren escapar de ahi, escudlidos, pero 
altivos, los venezolanos que constituian cooperaciOn inapre- 
ciable de Ja resistencia. Y se van a Haiti, donde Pétion, el 
presidente negro y generoso, les tiende la mano y les pro- 
mete—y cumple — cooperacién para su empresa. 

Pero, no todas han de ser malandanzas. Por de pronto, 
Arizmendi vuelve a capturar la isla Margarita, lo cual ,si 
es un punto de apoyo constituye también un riesgo por 
la ferocidad del captor. El hecho hiere tanto a Morillo, cu- 
ya prudencia hasta ahi fué extremada, que inicia una cam- 
pafia de represiOn inexcusable. En Santa Fe de Bogota, pen- 
sando que ya nada tiene que temer, dando por sentado su 
poder, suelta ya la zarpa crudelisima, se comport6 como una 
hiena. Se tiene por tan seguro y esta tan decidido porque 
sus tropas se han enlazado ya con los realistas de Quito en 
el Sur y mantienen férreo contacto en el Norte con las de 
Venezuela. Entonces se le ve de cuerpo entero. Al sagaz 
marino de hace meses le salen los odios escondidos. 

Mayo de 1816 es una fecha tremenda para la capital 
neogranadina. A nadie respeta el represor, mucho menos 
al talento, y nada a la cultura. En los luctuosos dias de 
su desenfreno caen las mejores cabezas de Nueva Granada, 
tal vez de América, segadas sin piedad ni nobleza. Los 
cadalsos se enaltecen con la sangre de Tadeo Lozano, de 
Camilo Torres, del insigne sabio Caldas (30 de octubre,1816), 
quien, al subir al patibulo, traz6é simbdélicamente un signo 
que la posteridad leyé asi «O (h) negra y larga partida>. 

Siguiendo su habito de poner en mano de otro la res- 
ponsabilidad del gobierno, Morillo dejé, entonces, como Vi- 
rrey de Nueva Granada a Sdmano, bajo cuya mirada se 
realizé el sacrificio de Policarpa Salavarrieta, la Pola, heroi- 
na patriota de Colombia (17 de noviembre de 1817). 

La Revolucion parece muerta. Moriflo ha impuesto de 
nuevo el yugo del Rey, ayer deseado por los liberales, y 
hoy su cuchillo: don Fernando VII. 

428.—La reaccién patriota: 
Santander, Casanare, Angos- 
tura.— Fusilamiento de Piar. 

En los llanos de Casanare, apartados de todo comercio 
humano, salvo el de la conspiracién, curtiéndose al dolor y 
a la necesidad, <e concentran Jas sobrevivientes partidas de 
patriotas. En ellas descuella con singular relieve un joven 
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neogranadino, estudiante de Derecho, Francisco de Paula 
Santander. A su discrecién y prudencia, henchidas de co- 
raje, confian los revolucionarios la direccién de sus movi- 
mientos. En medio de Ios bosques, el licenciado neograna- 
dino destila pericia y energia. Todo aquel tragico afio de 
1816 es de expectativa y angustia. Menos mal que el Pre- 
sidente Pétion ayuda a Bolivar, para que retorne a la 
accion. Asi es como, secretamente, desembarca el Libertador 
en Cayos, a fines del afio 16, y organiza en la Guayana 
venezolana sus nuevas huestes. 

Mientras Santander espera, actuando durante casi cua- 
tro afios en los bosques de Casanare, haciéndose fuerte y 
duro en una cuasi vida de fiera, Bolivar tiene en Casa- 
coima, en medio de la selva y del desamparo, grandezas 
futuras, un delirio que se ha hecho célebre (4 de julio de 
1817). Y lucha, atacando como puede a los poderosos des- 
tacamentos realistas, en tres afios de guerrillas y exasre- 
racion. 

Ya por julio de 1817, es duefio de Angostura, a lo que 
coopera Ja escuadrilla de Brion. Esto le permite comu- 
nicarse con el mundo, y entonces sake, entre tantas nuevas, 
que su propia gente anda alborotandose y planeando desapa- 
cibles empresas e intrigas. En mayo del 17, un grupo de 
jefes patriotas adversos al Libertador realizan un Congreso 
en Cariacé, del que emana una especie de Constitucién que 
establece el federalismo y un ejecutivo bipersonal. Bolivar 
se ve en el caso de combatir esa vez contra sus propios 
correligionarios, entre los cuales figuran experimentados ca- 
pitanes de antafio como Piar y Marino. Este tltimo escapa 
alaisla Margarita, pero aquél cae en manos del Libertador, 
quien ordena fusilarlo, el 16 de octubre de 1817. Aquella 
ejecucién desata una tempestad de acusaciones y odios 
contra Bolivar, pero restabfece la disciplina, tan necesaria 
en esos instantes. Entretanto Pdez, al mando de sus JJaneros, 
ataca a los realistas, hostig4ndolos sin cesar. Morillo pre- 
tende terminar con él en una batalla de caballeria, la de 
Mucuritas, donde los llaneros de Paez vencen a superiores 
fuerzas del general espafiol. Otra derrota sufre Morillo al 
pretender recapturar Margarita, pero, en cambio, en el ya 
fatidico punto de La Puerta, experimenta Bolivar otro 
fracaso. 
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429.— Nacimiento de la 
Republica: Vargas y Boyaca. 

La leccién es tan recia que Bolivar se dispone a recti- 
ficar sus proyectos y la estructura misma de sus hues- 
tes. Ahora las somete a férrea disciplina, aprovechando 
la experiercia de oficiales extranjeros, ingleses e irlandeses, 
que se han enrolado en sus filas, carentes de campo de ba- 
tala en Europa, donde ‘mpera !a Santa Alianza. Para hacer 
mas sélida aquella reforma, reune en Angostura un Con- 
greso, y renuncia el mando, pero recibe, acto seguido, la 
investidura de Presidente de la Republica. Ha nacido el 
Estado venezolano, en aquel febrero del 19. Para ese na- 
ciente Estado vierte Bolivar la armoniosa leccién de sus 
preceptos juridicos, las pautas de una nueva Carta. 

La guerra se desarrolla vertiginosamente con un compas 
de apremio. Pdéez vence a Morillo en Las Queseras (abril 
del 19). Bolivar, en conexién con Santander, mientras Paez 
se mueve en los llanos, parte de la cuenca del Orinoco y 
cruza los Andes, y cae sobre Tunja, donde nadie le espera, 
y asesta un golpe de muerte al virrey, no obstante mes y 
medio de marcha forzada, en donde perdi6 casi toda su 
caballeria, a causa del frio, el cansancio y el hambre. En 
el Pantano de Vargas (6 de julio de 1819) inflige seria 
derrota a los espafioles. Un mes después, el 7 de agosto, su 
triunfo en Boyaca le da poses'6n de Bogota, a donde entra 
el 10 de ese mes. El virrey Sa@mano huye presurosamente. 

La guerra no intercepta sus planes politicos. Mientras 
persigue a los realistas, establece, segin el plan de Angostura, 
que Santander asuma el gobierno de Nueva Granada, casi 
libre, salvo el sur. El 17 de diciembre, dia de su natalicio, 
queda constituida la Gran Colombia, con el Libertador como 
Presidente, pero en campafia. En esas circunstancias Ilega 
a América una noticia tan decisiva como aquella otra fu- 
nesta, de 1814, cuando Fernando VII restableci6é el absolu- 
tismo: pero esta vez ha triunfado el liberalismo con la insur- 
gencia de Riego en Espana. El primer fruto de ello es que 
los espafioles se deciden a aceptar la necesidad de regula- 
rizar la gurra. 

430.— Regularizacién 
de la guerra: Carabobo. 

A fines de 1820, Bolivar se entrevista con Morillo, 
acuerdan dar fin a [a luctuosa etapa de la guerra a muerte, 
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_ y pactan un armisticio de seis meses, de noviembre de 1820 
a mayo de 1821. Por vez primera el ejército realista acepta 
que los patriotas no sean ya montoneros sino tropas regula- 
res. Mas, no lo parecen — se explica por su falta de tradi- 
cién en las contiendas de esa especie y por el ardor de las 
masas que los secundaban y a veces los precedian—, en 
cuanto a cumplir las estipulaciones de la tregua convenida. 
Maracaibo se subleva dentro del periodo del armisticio, y 
Bermudez se apodera, en marzo, de Caracas, sin esperar 
que venza el p'azo convenido. Nuevamente se reanudan 'as 
operaciones. Morillo ha viajado ya a Espafia, fat’gado de 
tantos afios de combate, y le ha reemplazado el general 
Latorre, a quien derrota el Libertador en la magnifica ba- 
talla de Carabobo (24 de junio de 1821), que le permite entrar 
vencedor a su ciudad nativa y libertar a su patria venezola- 
na. Poco después, caen La Guayra y Cartagena en manos 
de fos revolucionarios. 

431.— La independencia de 
Panama, Quito y Guayaquil. 

El! Isimo de Panama se adhiere a Ia causa emancipa- 
dora el 28 de noviembre del mismo aro 21. Bolivar mira 
en su derredor y tiene la sensacidn de haber coronado su 
obra. Pero, hacia el sur fa pelea es atin violenta. Pasto 
resiste toda tentativa patriota. Y aunque Guayaquil, en la 
costa, ha proclamado su libertad el 9 de octubre de 1820, 
Quito no es atin patriota, y sufre a Aymerich, quien com- 
bate con éxito en Huachi, a fines del 20, para caer vencido 
oo ca tropas del general Sucre, en Yaguacht, a mediados 

e ay! 
El triunfo de Yaguachi no fué, sin embargo, definitivo. 

La pericia y la cautela de Sucre chocaron ahi con la deci- 
sién del general espafiol Tolré, quien, en las proximidades 
de Ambato, entre Quito y Riobamba, vencio a Ios patriotas. 
Siguiendo fas huellas de Bo!ivar, cuando pact6 el armisticio 
de Trujillo con Morillo, Sucre propuso a Tolra el armisticto 
de Babahoyo (noviembre de 1821), que, en seguida, no bien 
se encontrara en condiciones mejores, no respetaria, dando 
asi a su campafia, igual que la de Venezuela, un mixto 
acento de montonera y guerra formal. 

Por ese tiempo, Ias fuerzas que operaban en el Pert, 
a 6rdenes de San Martin y de Arenales, habian compren- 
dido la urgencia de impedir que las huestes espafiolas de 
Quito y las del Alto Pera encerrasen en una especie de gi- 
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gantesca tenaza a los patriotas de Lima. El general Santa 
Cruz veterano del ejército realista, pasado a las tropas pa- 
triotas, natural del Alto Pert, fleg6, pues, a la cabeza de 
refuerzos, en considerable namero. Hasta una parte de los 
Granaderos argentinos de San Martin acudid a coadyuvar 
a la emancipaci6n quitefia. Y desde el Istmo de Panama 
vinieron los soldados de un brioso general neogranadino, 
joven, arrogante y arrollador: el general José Maria Cor- 
doba. . 

Mediante esta confluencia de fuerzas, en abril de 1822, 
Riobamba caia en poder de los patriotas, bajo un ataque 
de los Granaderos argentinos. Y el 24 de mayo, en las 
faldas del Pichincha, a las puertas de la ciudad de Quito, el 
general espafiol Aymerich fué totalmente vencido por el 
ejército combinado, a érdenes de Sucre y Santa Cruz. 

Entretanto, Bolivar habia lanzado sus mejores tropas 
sobre la presidencia de Quito, a fin de socorrer a Sucre. 
Como siempre, los pastuzos le opusieron severa resistencia. 
pero los derrot6 en Bombond (abril del 22). Poco después 
estando Bolivar en ruta hacia Quito, ocurrié la batalla de 
Pichincha. Dos semanas después de esta victoria patriota, 
el Libertador ingresaba a la capital (16 de junio de 1822). 
Ahi le esperaba la fervorosa acogida de los patriotas y el 
amor de Manuelita Sdenz, esposa del médico inglés Thurne, 
a quien abandono por seguir Ja senda llena de incertidumbre 
y gloria del Libertador. 

La costa, declarada independiente bajo 'a égida de 
Guayaquil en 1820, se debatia, en esos meses, entre tres 
corrientes encontradas: la de los partidarios de la anexién 
de Guayaquil a la Gran Colombia, la que patrocinaba su 
inserciOn en e! Pert, y la que defendia la autonomia. Esta 
altima contaba_con numerosos partidarios, entre ellos el 
insigne poeta Olmedo, miembro prominente de la Junta 
regidora de la ciudad. Bolivar se dirigié sin tardanza, des- 
pués de escuchar los primeros informes, sobre el Guayas. 
Nuevamente cruz6 los Andes, coroné cumbres y descendié 
por vaflles hasta llegar al caliente puerto. No obstante que 
venia resuelto a establecer el criterio grancolombiano y de- 
poner a la Junta, envid a un edecdn a que saludara a 
Olmedo. El memorialista O’Leary refiere que Bolivar dijo, 
entonces, respondiendo a una atingencia recelosa: «Es el 
genio'de\Olmedo y ne su cargo, lo que yo respeto». Olmedo 
le Sen Eee ale el tiempo, con creces, en un magnifico’ 
canto 

Anexada Guayaquil a la Gran Colombia, lo que provocé 



HISTORIA GENERAL DE “AMERICA _ 95 

violenta reaccién antibolivariana en Pert, se produjo un 
impasse en la guerra. Si no se unian los dos capitanes, Boli- 
var y San Martin, separados ahora profundamente por el 
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asunto guayaquilefio el ejército espafiol del Pera, sumamen- 
te fuerte, amenazaba batir en detalle a las tropas patriotas. 
Aunque sea adelantar los acontecimientos, habra que decir 
aqui c6mo aquel conflicto quedé zanjado, en e] mismo puer- 
to de Guayaquil, a mediados del 22, con la entrevista de 
ambos libertadores. San Martin abandoné en seguida para 
siempre el campo de batalla americano. Poco después, ven- 
ciendo la anarquia peruana surgida de aquel abandono, 
Bolivar recibia un llamado del Congreso peruano (llamado 
previsto y estimulado habilmente por sus amigos), y se 
iniciaba la etapa decisiva de la guerra por Ia emancipaci6n 
del Continente. 

b) La campana del Sur 

432.—La guerra en el Alto 
Peru.— Goyeneche y Bal- 
carce.—Suipacha y Guaqut. 

El movimiento emancipador del Alto Peru fué, como he- 
mos visto, sofocado por las tropas del general José Manuel 
de Goyeneche, quien desde su acuartelamiento del Cusco, 
fanz6 vigorosa ofensiva contra los insurgentes que mandaba 
Murillo. Apenas nacida, la revolucién parecia definitiva- 
mente herida de muerte. Comprendiendo las funestas con- 
secuencias de aquello, la Junta de Buenos Aires destacé un 
ejército, nada aguerrido, sobre el altiplano, a fin de que 
detuviera, primero, y hostigara, después, a los ibéricos. El 
general Balcarce tuvo la fortuna de ganar, entonces, la ba- 
t<]la de Sutpacha (7 de noviembre de 1810), lo que hizo 
concebir grandes expectativas a los patriotas, y mas atin 
cuando Goyeneche, compulsando su debilidad, se retiré a 
Desaguadero y pidiO un armisticio. 

Asi quedé convenido, pero, no bien se hall6 en mejores 
condiciones, el brigadier espafiol, anticipandose a lo que las 
fuerzas patriotas harian en Venezuela y Nueva Granada, a 
raiz del armisticio de Trujillo (1820) y las de Sucre a raiz 
del de Babahoyo (1821), se deshizo de su compromiso y 
atacé a Ios desprevenidos patriotas, infligiéndoles la terrible 
derrota de Guaqui. Fué una accién de espantoso resultado 
para los soldados de la emancipacién. Sin demorar un 
instante, Goyeneche arrojé sus fuerzas contra los patriotas, 
a los que deshizo en Suipacha el 12 de enero de 1812, y si- 
guiendo el ritmo veloz de su campafia, entré a sangre y 
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fuego en Cochabamta (27 de mayo), sin respetar ningtin 
privilegio, sin la menor consideraci6n para nada, ni siquiera 
para las heroicas mujeres que le resistieron con sus inefica- 
ces armas de estafio, ni para la iglesia, a la que allan6é vio- 
lentamente. Fusilamientos, asesinatos, tropelias fueron el 
lamentable corolario de aquella victoria implacab'e. Goye- 
neche queria un escarmiento, sin importarle los medios de 
conseguirlo. 

No obstante que no era ya su jurisdiccién, despachdé 
al general Pio Tristén contra las fuerzas del Rio de la Pla- 
ta. Felizmente para la causa litertadora, Beigrano, que habia 
sido trasladado a ese frente, rehecho de los anteriores des- 
calabros, detuvo y venci6é a Tristan en la famosa batalla de 
Tucumdn (septiembre de 1812) y en la de Salta (20 de fe- 
brero de 1813), con lo que pareci6 consolidada la indepen- 
dencia rioplatense, que combatia, ror otro lado, con los 
orientales y vivia amenazada por un ataque portugués, 
desde Brasil. 

La musa patriota, celebrando irénica las derrotas de 
Tristan, que se vid obligado a solicitar una tregua, eché al 
viento, al compas de Ias vihuelas campamenteras, intencio- 
nados versos como unos que decian: 

por un ?ris perdié en Salta, 
por un tam en Tucuman... 

La alegria de aquellos éxitos hizo olvidar cual habia 
sido su precio. Goyeneche, temeroso de represalias o anhe- 
lante de recompensas, se embarcé hacia Espafia, donde lo 
recibid el Rey con mil honores, uno de ellos el de otorgarle 
el titulo de Conde de Guaqui, en memoria de su horren- 
da victoria... 

433,.—Abascal y Pezuela — 
De Vilcapugio a Viluma. 

Pero, el nervio de toda aquella campafia, e! animador 
de Goyeneche y de Tristan, el que iba a movilizar exitosa- 
mente al general Joaquin de la Pezuela y Sanchez, era el vi- 
rrey de Lima, don Fernando de Abascal, Mangués de la Con- 
cordia. Hombre duro y tenaz aquel viejo. Fija la vista en 
su virreinato y en los alrededores, no perdia minuto ni es- 
catimaba esfuerzo con tal de lograr su objetivo. Fué, segiin 
se vera poco mas adelante, el valladar que encontraron las 
conspiraciones limefias para el logro de sus miras. Y fué el 
azote de altoperuanos y argentinos en su empefio de trans- 
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ferir sus inquietudes revolucionarias al sujeto y poderoso 
Pera. 

Provisto de sdlidos refuerzos y de buen aprovisiona- 
miento, el general Pezuela vencié a Belgrano en Vilcapugio 
(1.° de octubre de 1813) y Ayohuma (noviembre del mismo 
afio). De nada les valié a los patriotas el apoyo popular que 
tes llevaron el espafiol y patriota Juan Alvarez de Arenales 
y la rebelidn formidable de Mateo Garcia Pumaccahua, en 
union de los hermanos Angulo y los curas Béjar y Munecas 
(3 de agosto de 1814) en Cusco. El brigadier Ramirez re- 
vento en sangre aquel estallido, hasta destrozarlo en Uma- 
chirt (1815). Pezuela hizo el resto. En Viluma (de donde 
vendria su titulo de nobleza) nf*igid decisiva derrota a 
Rondeau (noviembre de 1815), el cual volvia de Montevi- 
deo, coronado de promesas. 

Martin Guemes trat6 inttilmente de perturbar Ja ale- 
gria de los vencedores, a la cabeza de sus gauchos. Pezuela 
se dirigid a Lima, en triunfo, recibido por universitarios, 
ediles, frailes, sefiorones y soldados. Abascal se fué, dejan- 
dole aquel legado de guerra. Pero el marqués de Viluma no 
tenia, como el de la Concordia, brazo largo, mano fuerte y 
ojo zahori. La gloria se le deshizo entre las manos, segain se 
ira viendo mas adelante. 

434.—La guerra en Chile. 

Habia otro punto neuralgico para Abascal, otro campo 
de batalla, en el que era posible a los patriotas argentinos 
‘ejercitar su actividad y su denuedo: el de Chile. 

Como el sur no habia sido copado por la Junta santia- 
guina, Abascal mando a Pareja hasta Chiloé, a fin de que 
yeforzara la reconquista, que acto seguido se apoderé de 
Valdivia y colocé a José Miguel Carrera, ala saz6n en Tafca, 
en dificil situacién. O'Higgins y Mackenna comprendieron 
el peligro y pusieron su esperanza en una ayuda argentina 
que tard6 demasiado. 

A principios de 1814, Abascal mand6 nuevas tropas al 
sur, al mando de Gainza, a quien los patriotas vencieron en 
el Membrillar. Por esos dias, superando, un instante sus 
cuerellas intestinas, la Junta de Buenos Aires resolvié en- 
viar refuerzos a sus vecinos de allende ios Andes. 

Hacia marzo de 1814, Chile como en los tiempos pre- 
hispanicos, como cuando el Inca amenazaba a los «feroces 
promaucaes», tenia al Maule por limite de los dos e ércitos, 
que, el 18 de dicho mes, firmaron el tratado de Lircay, entre 
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_ 0’ Higgins de un lado y Gainza del otro. Segtin él, los chi- 
Jenos reconocian ser stibditos del Rey (a esas horas en plan 
de alzarse contra la constitucién doceafiista, y proclamarse 
absoluto), mientras que los espafioles se comprometian a 
evacuar fas ciudades ocupadas. Para Gainza aquello sonaba 
a victoria, pero Abascal no se contentaba con triunfos mo- 
rales: queria avasallamiento como el que logr6é Goyeneche, 
como el que estaba consiguiendo Pezuela en el Alto Pert. 
Gainza fué reemplazado entonces por Osorio, hombre fe- 
roz, intrigante y terco. La guerra recuperaba su ritmo ace- 
lerado. 

Y entonces, cuando mas urgente era la necesidad de 
union entre los patriotas, se desbordaron los inquietos ma- 
nejos de José Miguel Carrera, caudillo de pura cepa, refiido 
con O’Higgins, hombre de disciplina y de espera. Pero esta 
vez no esperé. Enardecido por encontrados sentimientos, 
O'Higgins rompi6 con Carrera. Osorio comprendi6 que era 
Hlegada su hora y no la quiso desperdiciar. El pueblo, até- 
nito, no acertaba a discernir razones, derechos ni ventajas 
en medio de aquel caos. Epilogo de todo ello fué el desastre 
de Rancagua (octubre del 14) donde el ejército patriota se 
cubrid de gloria y desventura, con O’Higgins a Ja cabeza. 
Para los patriotas habia sonado una hora fatidica. Osorio 
no perdoné medios represivos, como Goyeneche en Alto 
Pert, como Morillo en Nueva Granada, como Calleja en 
México. Y aunque entregé luego el mando al blando Marco 
del Pont, la leyenda popular dibuj6 un nimbo de sangre en 
torno a fa figura del capitan Vicente San Bruno, y sus «ta- 
laveras», soldados que se encargaron de hacer mas irres- 
pirable atin la atmdésfera de odio y venganza que afentaba 
por doquiera. Para Santiago aquello fué como un toque de 
agonia. 

Mientras sus caudillos emigraban, a ufia de caballo, 
hasta el otro lado de los Andes, donde San Martin adies- 
traba a sus granaderos para la gran empresa, el vecindario 
patriota quedé llorando lagrimas de sangre, entonando es- 
trofas de rencor y angustia, bajo el yugo safiudo del realismo, 
Heno de vengativo gozo. 

435.—La guerra entre Buenos 
Aires y las provincias—Los 
portugueses y la Banda Oriental. 

Ya hemos visto que el dinamico y principista secretario 
de la Junta de Buenos Aires, Mariano Moreno, hubo de cho- 
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car con el timido presidente de la misma, Cornelio Saavedra, 

quien, a pesar de su belicoso cargo de jefe de Patricios 
(«Patricios son los que defienden la Patria», se decia en- 
tonces), contemporizaba con los espafioles y los monarqui- 
cos. Desaparecido Moreno del escenario politico — y de la 
vida en un naufragio —, no por eso cesaron las disidencias, 
sino que, antes bien, se agudizaron, como se vié con el nom- 
bramiento del triunvirato de que formdé parte Paso y que 
chocé con la Junta Si aquello bubiese sido todo, los ries- 
gos habrian quedado circunscritos. Pero hubo mucho mas. 

El panorama de las Provincias Unidas era un verdadero 
rompecatezas. Las pasiones y los intereses arrasaban toda 
posibilidad de entendimiento. Buenos Aires no escuchaba a 
las provincias del litoral, pretendiendo una imposible he- 
gemonia absoluta, que aquéllas rechazaban. Artigas, a la 
cabeza de sus gauchos orientales, campeaba por Jos fueros 
de Montevideo y arrastraba la simpatia de las provincias 
del litoral, de Santa Fe, Corrientes y Cordoba, que Jo pro- 
clamaban su protector. Gaspar Rodriguez de Francia, dardo 
un violento tajo a sus relaciones con la metrdpol: platense, 
se habia encerrado en Paraguay, impidiendo que nada de 
afuera penetrase en el antiguo territorio de los jesuitas, y 
pronunciandose resueltamente contra el clero catélico. El 
impetuoso Alvear intrigaba contra Saavedra, y mas tarde 
hasta contra su compafiero San Martin. La Accién Patri6- 
tica se enfrentaba a Ja Logia Lautarina. Facciones partida- 
rias de un monarca constitucional (entre ellas estaban Bel- 
grano, Monteagudo, y en cierto modo el propio San Martin, 
quien, no obstante, fo niega en sus «Cartas»), chocaban rui- 
dosamente con los republicanos a ultranza, discipulos de 
Rousseau. Las provincias se «pronunciaban» — repitiendo 
las esterilizantes querel.as de Nueva Granada — por el fe- 
deralismo, en tanto que Buenos Aires sostenia el principio 
unitario, germen de futuras contiendas civiles. A mas de 
todo esto los portugueses argiiian raros derechos sobre lo 
que,ellos denominaban la Provincia Cisplatina, o sea e’ Uru- 
guay de hoy, y alistaban tropas en la frontera, aumentando 
con su actividad el caos en que se debatian los patriotas. 

Para zanjar tanto enredo y tanta discrepancia, en 1812 
se design6é un nuevo triunvirato, en el que actuaba desco- 
Nantemente Rodriguez Pena. Artigas, a su vez, dictaka sus 
instrucciones a los diputados orientales, que fueron desco- 
nocidos, usandose fati'es subterfugios formalistas, por el 
gobierno de Buenos Aires. Y aunque Belgrano habia ya ela- 
borado una bandera nacional, alentando con ello la indepen- 
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_ dencia de hecho que ahora habia en las Provincias Unidas 
del Plata, nadie se atrevia atin a una declaracién perentoria 
en ese sentido, 0 sea que nadie osaba atin proclamar la inde- 
pendencia de jure, el derecho a ser libre. 

La victoria de Belgrano en Salia (parrafo 432) impul- 
s6 formidablemente a los patriotas argentinos y- altope- 
ruanos. Por ese tiempo, el segundo sitio de Montevideo, con- 
tra el nuevo virrey Vigodel, termin6 con el triunfo de las 
tropas patriotas en El Cerrito (1812), bajo el comando in- 
mediato de Rondeau. Poco después, el coronel San Martin, 
entonces ya concentrado a su tarea de organizar una fuerza 
libertadora de amplio radio de accion, sorprendia en San 
Lorenzo, sobre las orillas del Parana, a las fuerzas que-:!os 
espafioles enviaban en socorro de Montevideo, y las des- 
hacia en la memorable batalla de ese nombre (3 de febrero 
de 1813), de la cual arranca el prestigio del Libertador del 
Sur. Cortados los abastecimientos a Jos espafioles que re- 
sistian en Montevideo, asediada también por la escuadra 
del argentino Brown, Rondeau la pudo tomar con Ia cola- 
boraciOn valiosisima de Artigas y la de sus gauchos y Blan- 
dengues (1814). 

Pero, surge Alvear, que sustituy6 a Rondeau; y Alvear 
no era hombre que toleraba popularidades ajenas junto a 
Ja suya No tardo en hostilizar a Artigas, quien, a su turno, 
declar6é a !'a Banda Oriental aut6noma con respecto al go- 
bierno de Buenos Aires, que tanto y tanto lo habia hostili- 
zado. Artigas tomo la ofensiva contra Alvear. En esas cir- 
cunstancias, la derreta patriota en Viluma o Sipe-Sipe 
{noviembre de 1815), a manos de Pezuela, tuvo los efectos 
de un desastroso despertar. Las diputaciones de las Pro- 
vincias Unidas, viendo el pe’‘igro de una reaccién hispana 
se reunieron en Tucumdn y proclamaron ahi la independen- 
eta de las Provincias Unidas del Rio de la Plata (julio de. 
1816). Pero, el saldo politico de aquella asamblea, no obs- 
tante su tonificante proclama, era lamentable. En primer 
término, aquella concentracién en Tucuman habia tenido 
como causa el temor de que Buenos Aires sufriese un ata- 
que de Artigas, que ganaba adeptos no sdlo en la Banda 
Oriental, que dominaba, sino también en la de enfrente. 
Y, por otro lado, la independencia se producia ahi bajo 
Ja égida de unitarios y monarquistas, siendo asi que, por 
decisién de la naturaleza misma, aquel pais estaba destina- 
do a republicano y federal. 
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436.—La guerra en el Pa- 
raguay.—El éxodo de Arttgas. 

No esperaban mas los portugueses, acantonados en las 
fronteras entre Brasil y Ia Banda Oriental, para desatar su 
ataque. En enero de 1817 ejércitos disciplinados, bien pro- 
vistos y numerosos, invadian Io que ellos Ilamaban la Pro- 
vincia Cisplatina, con animo de incorporarla al Brasil. 
Artigas, a la cabeza de sus gauchos, se opuso resueltamente- 
Las tribus indias ayudaban a aquella encarnaciOn misma de 
la pampa y de la selva, a aquel hijo de la naturaleza. Ca- 
ciques de lejanas regiones del Chaco acudian a su campa- 
mento a ofrecerle sus vidas. Artigas encarnaba la decisién 
de fa voluntad de independencia de los argentinos. Pero no 
podia contra un ejército aguerrido y bien armado. Combatié 
hasta que no le fué posible hacer mas. Desistiéndose a ve- 
ces, volviendo a la carga, viendo que traiciones y malenten- 
dimientos le rodeaban y minaban su poder. Al cabo, com- 
prendiendo que su presencia era causa de que de Ia otra 
banda del rio no enviasen refuerzos, que su figura era te- 
mida y odiada por las caudillos de Buenos Aires, tomd 
una resolucién heroica: entregarse al dictador del Paraguay. 

Fué una negociacién dramatica. El doctor Francia lo 
acept6 como asilado, le entreg6 unas tierras, pero lo rodeé 
de impenetrable vigilancia. Artigas dejaba, al otro lado, fa- 
milia, patria, bienes, esperanzas, su vida entera. A su pa- 
dre, que se habia empobrecido confiando siempre en la ra- 
zon de la causa que su hijo defendia. Al propio hijo, que 
calentaba en el alma la ilusién de su progenitor heroico, 
adorado y temido. 

Ironia postrera: ese mismo afio de 1820 en que Artigas 
pas6 la frontera paraguaya, las tropas de! litoral argentino 
derrotaban finalmente a las de Buenos Aires, y hacian fla- 
mear la bandera, ahora si, republicana y federal, en los cam- 
pos de Cepeda. 

Pero no era cosa de volverse atras. Artigas se sumergié 
en su destierro rodeado de un grupo de amigos fieles, y no 
quiso volver, ni siquiera cuando el gobierno del Uruguay, 
ya nacidn independiente, como él la habia querido, le 
brind6 el abrigo de la tierra nativa. Hasta 1850 en que 
murié, Artigas fué un huésped, a veces un secuestrado, 
segtin los vaivenes politicos, del gobierno paraguayo. Has- 
ta su retiro fué a visitarle su hijo, militar del ejércite 
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uruguayo; hasta ahi llegaron amigos leales; y, mas tarde, 
la admiracién de la patria cue él forj6, fué a rescatar 
sus restos. biel : 

437. — Artigas. 

José Gervasio Artigas (1764-1850) era un hombre de rara energia, un 
producto genuino de! suelo uruguayo. Sus antepasados habfan liegado al 
pais desde la fundacién de Montevideo, y estaban en la otra banda del 
Plata desde el siglo XVII. José Gervasio vivid su infancia en la campafia. 
Hombre delicado de contextura, caracterizedo fisor¢micamente pcr una 
frente inmensa y unos ojos claros irradiando bondad, se hizo a caballo, 
tratando a gentes de todo linaje; estudio fecundo de humanidad que l2 
serviria después para su accién liber- 
‘tadora. Se dedicO al comercio, pero 

_ como en esos dias no era posible rea- 
lizarlo legalmente, pues el moncpolio 
era impertinente y absorbedor, tuvo 
que hacerlo de contrabando, con 
lo que se curtié al peligro, a la con- 
jura y a las decisiones rapidas. Al 
par, se hizo de una numerosa clien- 
tela de gentes que admiraban su au- 
dacia y su laboriosidad. Mas tarde, 
cuando se modificaron las circuns- 
tancias de! trafico, Artigas ingresé al 
regimiento de Riandengues, encarga- 
do de vigilar la campafia.o campo, 
y estar en constante alerta sobre los 
avances portugueses desde el lado del 
Brasil. De esta doble actividad, pri- 
mero como mercader ilegal, después 
como custodio de! orden, result6 la 
gran popularidad y el innegable as- 
cendiente de Artigas sobre sus con- 
nacionales, puesto de relieve durante ARTIGAS 
la guerra por la independencia. El 
éxodo de 1811, a que nos referimes antes, demuestra la confianza que en 
é] depositaba su pueblo. El] segundo éxodo, el definitivo, el de los 33, cuan- 
do se le hizo irrespirable e] ambiente de la patria, por Jas luchas y fric- 
ciones entre las facciones y la opresi6n portuguesa, agiganta su fipura. 
Como todos los libertadores, murié en la proscripcién, decretada por él, 
es cierto, pero amargada por la conducta del doctor Francia, tragico ti- 
rano que cumplia, a su manera, los designios que su megalomania y mi- 
santropia le impusieron. Libre ya su patria, Artigas no volvié a ella para 
gozar con Ja victoria, pcrque no quiso aumentar con su presencia las des- 
inteligencizs partidistas. No quiso ser un caudillo mas, él que habia sido 
un libertador. La figura de Artigases una de las mas admurables de la 
gesta emancipadora. Digno monumento’a él es «La Epopeya de Arti- 
gas> por el insigne poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martin. En, 
nuestros dias, ha escrito una bella biografia suya («Arit gas», Claridad 
B. Aires, 1940) el escritor oriental Jeswaldo. 
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438.—Prolegémenos de la 
independencta de Chile. 

Después de su victoria en San Lorenzo (en cuyo con- 
vento se conserva atin el arbol bajo el cual repos6 el 
héroe el dia de la batalla), Sa Martin cobr6 relieves nacio- 
nales. Los aprovech6 para poner en marcha su proyecto: 
libertar a Chile y lanzarse sobre Pert ' 

Por 1814, el general se hallaba en Tucumdn, reponiendo 
su salud largamente quebrantada. Poco después, logr6é que 
se le designase a Mendoza, ciudad fronteriza de Chile, al 
pie casi de los Andes, donde, en 1816, empez6 a constituir 
el futuro ezército de los Andes. ; 

Habian Ilegado, a la saz6n, a Cuyo los restos del ejér- 
cito patriota, derrotado por los espafioles, y algunos jefes 
de gran valia como O’ Higgins y Carrera. El caracter sagaz, 
moderado y reflexivo del general argentino choco casi en se- 
guida con el del tumultuoso Carrera, parecido en cierto modo 
al de Alvear; pero, en cambio, trab6 recia amistad con 
O’ Higgins, hombre también caviloso y flematico, pese a al- 
gunos arrebatos. Con los informes y la cooperacion de éste, 
San Martin se entrego a la tarea de organizar una fuerza 
capaz de sorprender y despedazar a los espafioles de Chile. 

Como siempre, trabaj6 tenaz y silenciosamente. Se ase- 
gur6 de que, desde Buenos Aires, el nuevo director, Puey- 
rredon, le respaldara. Trato de penetrar en el Animo de Ios 
indigenas araucanos cuya simpatia tuvo de su parte. Me- 
diante continuas misivas, en lo que cooperaban con eficacia 
O’Higgins y los demas expatriados chilenos, fué minando 
la voluntad de gente adicta, en el fondo, a la causa eman- 
cipadora. Puso en manos del general chileno las tareas de 
reorganizar sus huestes; pidié algunas tropas a Buenos Ai- 
res (que se las envié en pequefiisimo contingente, segan lo 
atestigua cierta patética carta de Pueyrredén); junté los res- 
tos del ejército de Las Heras, despedazado en el Alto Pert 
por los espafioles; convocd a los mendocinos a formar 
milicias y, como osatura de aquel conglomerado, designé 
dos escuadrones del regimiento de granaderos, a cuya orga- 
nizacién habia consagrado tanto esmero. 

La politica portefia puso nuevamente en aprietcs a San 
Martin. Carrera, que habia seguido hasta Buenos Aires, 
conspirando con Alvear, estuvo a pique de frustrar, en aquel 
ano de 1816, los proyectos sanmartinianos, pero la Logia 
Lautaro,; trabajando con toda eficacia, detuvo el golpe y lo 
devolvid, derribando a Alvear del poder y nombrando una 
Junta de Observacion. 
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439 —Paso de los An- 
des: Chacabuco y Maipu. 

Todo dispuesto ya, en aquel tenazmente improvisade 
ejército de los Andes, San Martin empezo sus labores preli- 
miunares: escaramuzas en puntos por donde no pensaba pa- 
sar; activa circulacién de rumores y noticias desconcertan- 
tes; pacto con los caciques araucanos; todo lo cual tenia 
nervioso al gobernador de Chile, Marcé del Pont. Por fin, en 
enero del 17, penetraron en Chile las fuerzas libertadoras, 
divididas en dos secciones: con San Martin, por Uspallata, 
y con Las Heras, por el paso de los Patos. 

Marcha sdlo comparable a la de Bolivar, en los Andes 
del Norte, cuando se dej6 caer sobre Cundinamarca, antes 
del Pantano de Vargas. San Martin, vestido de paisano, 
enfermo, sostenido a fuerza de medicinas, con un ejército 
no bien armado, expuesto a continuas sorpresas, realizé la 
proeza. Cuando Marcé se did cuenta do lo que pasaba era 
ya tarde. En Chacabuco, el 12 de febrero, las huestes liber- 
tadoras vencieron a los espafioles y se abrieron el camino de 
Santiago. 

San Martin no quiso proclamarse protector o jefe del 
Estado chileno. Ello ie correspondia a O’Higgins, quien 
tomé6 el nombre de Director Supremo. Al punto did comien- 
zo a la tarea de reorganizar el pais y terminar la guerra, 
lo cual requeria: 1.°, vencer a los realistas del sur, y 2.°, ce- 
rrar el paso a la reaccién del norte, del PerG. Para aque- 
Ho se envio una expedicién que, desgraciadamente para los 
patriotas, tuvo un rudo fracaso en Talcahuano en octubre 
del 17. A eso se agregé la sorpresa de Cancha Rayada, en 
el centro del pais, a raiz de Ja que parecid nuevamente per- 
dido Santiago (marzo del 18). Comprendiendo la urgencia 
de rehacer el 4nimo popular, sin tardanza las fuerzas liber- 
tadoras se reagruparon y en Maipiu, el 5 de abril del mismo 
afio, apenas a unos kil6émetros de la capital, obtuvieron de- 
cisiva victoria sobre los realistas, Marco del Pont capitul6. 
La independencia de Chile estaba asegurada 

Falta ahora Ia segunda parte la campafia del norte, el 
suefio de San Martin, desde Mendoza; el firme propdésito 
de O Higgins. Esa tarea requeria el auxilio de una escuadra 
activa, fuerte, numerosa y bien dirigida. El] ejército liber- 
tador contaba, en esos precisos instantes, con la cooperac'6n 
de un hombre hecho para tal empresa: Lord Cochrane. En 
sus manos confid O’Higgins la estructura de la escuadra 
patriota chilena. 



106 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

440.—Lord Cochrane. 

Célebre marino inglés. Nacido en Escocia, en 1775, en el viejo so- 
lar de los condes de Dundonald, se distinguié desde pequefio por su inquie- 
tud, audacia y arrojo. A los diecisiete afics ingresé a la Marina de su pa- 
tria, y combatié contra Francia y Espafia. Pero tenia el genio de la in- 
disciplina, poco propenso a aceptar mandatcs superiores. En la batalla 
era el primero; el tiltimo, en la paz, por su congénite anarquismo. Esto le 
condujo, desde entonces, a errores y trapisondas de que fué fruto ejemplar 
el proceso en que se vid involucrado en 1814, bajo acusacién de defrauda- 
cién, por lo que Je condenaron los jueces, y le expulsaron de la Marina. 
Afios de soberbia protesta hasta que en 1817, Alvarez, comisionado de 
Chile en Europa, segan cuenta el propio Cochrane en sus «Memorias»> 
le contrat6 para el servicio de su pais y de la causa emancipadora. 

Fué a Chile y pronto tuvo sus primeros choques. Miraba con desdén 
a los marinos del pais, y no paré hasta conseguir la jefatura de la escua- 
dra chilena, con desmedro del pundonoroso y severo Blanco Encalada, que 
cedié el primer puesto. 

San Martin, que acababa de conquistar en unién de O’Higgirs los 
decisivos triunfos de Chacabuco y Maipd, que consolidaron la indepen- 
dencia del Estado chileno, se conect6 con él pera iniciar la campana sobre 
Pera. O’Higgins, como Directcr Supremo de Chile, se encarg6 de ultimar 
los detalles. Lord Cochrane, al mando de alguncs buques, partid en corse 
al Pacifico, amag6é las costas peruanas y se apoderé de varios buques 
del virrey. Su mas sonada hazafia se realiz6 en el propio Callao, donde 
tomé al abordaje la fragata <Esmeralda> de Ja armaca realista. 

En tal empresa rivaliz6 con él, en valor, otro marino inglés, Martin 
Jorge Guise, m&s tarde jefe de la escuadra peruana, muerto en accién el 
afio de 1829. Lord Cochrane no perdon6é a Guise su excesiva personali- 
dad, sombra para la suya propia. 

Cuando, en agosto de 1820, partiéd de Valparaiso la expedicién liber- 
tadora del Pert, llevando a su bordo un ejército de argentincs y chilencs, 
y algunos peruanos, entre ellcs a Francisco Vidal, mas tarde presidente 
de la Republica del Pera, Lord Cochrane figuraba como jefe de la flota 
bajo el mando genera! de San Martin. 

Como vemos en otro lugar, la campafia de Cochrare fué activa y 
fundamental, pero se enemist6 con San Martin, a causa ce pagcs para los 
auxiliares ingleses, régimen de presas y cuestiones de preeminencies, y 
estorbé la causa libertadora. En un rapto Ge ira se apart6 de la linea de 
conducta del conjunto, se dirigiéd a Guayaquil, luego a Acapulco, regres6 
a Pera, se marché a Chile, cargado de odio y acusaciones cortra el Pro- 
tector, y, finalmente, malquisto también con el gobierno de C’Higgins, 
paso a Brasil, a jugar papel principal en su escuadra, y, después, se di- 
rigié a Grecia a combatir, como Lord Byron, pcr su libertad. 

EI gobierno inglés acab6 devolviéndole sus honores. Lord Cochrane 
muri6 en 1860, después de publicar unes amenas y afasionadas memorizs 
en dos volimenes, el primero ce los cuales ha sido traducido al castellano. 

441 —Ia campana maritima. 

Lo primero que hizo Cochrane fué organizar ura cam- 
pafia de corso, implacable, desde Magallanes hasta Bue- 
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naventura. En ello se hallaba empefiado el afio de 1818, 
y, sobre todo, el 19, en que se apoderé de mayor nimero 
de barcos espafioles y tuvo la osadia de penetrar a la ba- 
hia del Callao desafiando a la flota realista. La fama de 
Cochrane, como la de los viejos corsarios, volaba por los 
puertos del Pacifico, promoviendo temor o jabilo, segtin el 
partido de quien la propalaba. O’Higgins, comprendiendo 
que aquel audaz inglés era ambicioso y egolatrico, le entre- 
g6, pues, el mando de la armada chilena. 

No se hicieron esperar los éxitos. En febrero de 1820, 
a la vuelta de una de sus correrias, Lord Cochrane tomata 
la plaza de Valdivia, al sur de Chile, cancelando uno de los 
mas potentes baluartes espafioles en el pais. Poco después, 
en agosio, cuando ya todo estuvo previsto, San Martin se 
embarcéo en la escuadra libertadora, en el puerto de Valpa- 
raiso, como jefe supremo de [a expedicion. O’Higgins, que 
después de ingentes sacrificios habia logrado organizar aque- 
Ilas tropas, las fué a despedir. Dijo enténces unas palabras 
breves, concisas y significativas: «De estas cuatro tablas — 
aludia a los barquichuelos que zarpaban — depende la suerte 
de América». Asi lo entendieron todos. Y, fijos los ojos en 
el destino, se alejaron hacia el Norte los expedicionarios, 
cuyos barcos Ilevaban consigo el porvenir de la causa li- 
bertadora. 

c) La campana final 

442.—-La independencita 
en el Peru. Prolegomenos. 

Mientras la revoluc én asumia caracteres viclentos por 
casi toda América, en el Peri se mantenia una especie de 
statu quo, al menos en Io visible for mucko que, en Io sub- 
terraneo, fermentaran la inquietud y la insurgencia. La vi- 
gilancia del virrey Abascal torcia el rumbko a las intenciones 
de los conspiradores. Su ejército, poderoso y bien discipli- 
nado sujetaba no solo al virreinato peruano, sino cue avan- 
zaba sobre los territorios vecinos. Comprendiendo la fuerza 
expansiva de fas ideas emancipadoras, Abascal les opuso un 
dique de bayonetas en las fronteras del Alto Perf y en la 
Audiencia de Quito. Y asi fué cémo, el afio 1810, mien- 
tras en Caracas y Santiago, en Santa Fe y Buenos Aires, en 
México y en La Paz, en Quito y Asuncién se escuchaka el 



108 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

grito de libertad, Lima apenas si fué testigo de meras conju- 
ras, algunos extrafiamientos y pocas prisiones. 

El historiador chileno Benjamin Vicufia Mackenna ha 
referido minuciosamente los pormenores de esos dias en su 
libro <La revolucion de la independencia en el Peru» (Lima, 
1860). Ahi, y en todos los documentos conexos, aparece que 
los intentos insurgentes eran sofocados con previsiOn y du- 
reza por el virrey. El afio de 1805, por ejemplo, se castig6 
con el cadalso el ingenuo suefio de dos inquietos, Aguilar 
y Ubalde, quienes encabezaron un fallido movimiento en 
Cusco. Aguilar, que pecé por referir un suefio alegérico en 
el que jugaba parte importante la escala de Jacob, murié 
diciendo versos, cuyo texto perdura por Ja solemne ocasi6n 
en que fueron compuestos mas que por su mérito literario. 
Lieg6, por aquellos dias, de vuelta de Espafia, un joven in- 
quieto, contagiado de las ideas Jiberales que, como efecto 
de Ia Revolucion Francesa, circulaban en Espafia. Se Ila- 
maba don José de la Riva Agtiero y Sanchez Boquete, aris- 
tdcrata joven, ambicioso y demagogo. Era la época en que 
Miranda arreciaba su prédica; en que el contagio francés 
encontraba eco en Ia Peninsula; en que hasta algunos ge- 
nerales espafioles sentian inclinacién por la libertad de las 
colonias ultramarinas; en que O’Higgins partia de regreso 
a su patria — el ardoroso <compatriota Riquelme», como le 
Wamaba Miranda — decidido a trabajar por la independen- 
cia chilena; en que San Martin organizaba primero sus 
ideas para entregar Iuego su espada al servicio de la Patria. 
Riva Agiiero (1808) se hizo muy popular; el populacho, 
halagado por sus actitudes y ademanes, le entregé su en- 
tusiasmo, llamandole — vocativo feudal, por cierto — <nifie 
Pepito», pero Abascal, que no comulgaba con tales fervo- 
res le empezé a seguir los pasos y, comprobada su excesiva 
diligencia politica, le confinéd en Tarma (1810). 

Al afio siguiente, estallaba un motin en Tacna, encabe- 
zado por Francisco de Zela y por José Gémez, el Empeci- 
nado. Reprimido por Ia fuerza, los promotores fueron a pur- 
gar su insubordinacién a los Castillos del Callao. 

Otro foco de rebeldia fué, en 1812, Huanuco. Las tro- 
pas virreinales se di igieron a aquel ugar y combatieron a 
Jos sublevados, dominandolos. Fué cabecilla de la revolucién 
don José Crespo y Castillo, muy popular en Ia comarca, el 
cual pretendié quemar las pfantaciones de tabaco. El com- 
bate decisivo se realiz6 en el Puente de Ambo, triunfando 
Moa: Gonzalez de Prada, Gobernador-Intendente de Ia re- 
gion. 
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443.—La revolucién de 1814. 

Se sublevé también Pallardelli, con idéntico mal éxito. 
En 1814 (3 de agosto) Ie toc6é a Cusco ser testigo de un le- 
vantamiento mas importante que los anteriores. Bajo la 
direccién de los hermanos Aguilar, de los curas Béjar y 
Munecas (€mulcs de los curas Hidalgo y Morelos, de México) 
y del brigadier, de estirpe incaica, Mateo Garcia Pumac- 
cahua, insurgieron las masas indias y mestizas. Arrasaron 
con la autoridad real, y, en magnifico empuje, implantaron 
su orden en Cusco. Puno y Arequipa en un movimiento de 
envergadura y solidez magnificas. Esto, unido a la eferves- 
cencia que venia de Buenos Aires y el Alto Pera, significé 
grave riesgo para el poder espafiol. El gexeral Ramirez, 
jefe de las fuerzas realistas, recibi6 instrucciones para so- 
focar sin miramientos la revuelta. Consideraba el virrey 
que cualquier muestra de debilidad habria sido funesta. 

Ramirez no necesitaba mas. Emulando al visitador Are- 
che, que combati6 contra Condorcanqui, dispuso sus tropas 
cuidadosa y decididamente. Después de varios encuentros, 
en cue triunfaron los espafioles y fueron ejecutados los prin- 
cipales jefes rebeldes, los dos ejércitos riva’es — el impro- 
visado y tumultuoso de Pumaccahua, y el disciplinado de 
Ramirez — se midieron en Umachiri, cerca de Arequipa 
(mayo, 1815). La victoria titube6 poco rato. La conquista- 
ron los mejor armados: los realistas. 

444,—- Retiro de Abascal.—Pezuela. 

El afio siguiente fué funesto para las armas patriotas. 
El general Pezuela, enviado por Abascal, logré en el Alto 
Peri Ios importantes triunfos ya citados (desde Viluma 
a Vilcapugio). Abascal\ cansado tras diez afios de gobierno 
y de guerra, se retird a Espafia. Poco antes, segiin cuenta 
una conseja, aparecieron en su alcoba, misteriosamente, tres 
saquitos conteniendo sal, habas y cal. El ingenio limefio in- 
dicaba perentoriamente con eso sus deseos: sal, Abascal. 

Se fué, y qued6 la ciudad de Lima hecha un hervidero 
de conspiraciones. El intrigante y audaz Riva Agiiero habia 
conseguido que un grupo de aristécratas hombres y muje- 
res, se unieran a sus planes. La casa del conde de la Vega 
del Rendel, marqués de la Torre Tagle, se convirtid en centro 
de agitacién. Aquello aumenté al sakterse, en 1817, el re- 
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sultado de la batalla de Chacabuco, que dié libertad a Chile. 
Las «damas patriotas», locas de entusiasmo, enviaban ver- 
sos y proclamas al general San Martin, a Chile. En la Unt- 
versidad, la inquietud cundié en forma tal que el virrey Pe- 
zuela crey6 !o mejor clausurarla. Cundieron los desérdenes. 
La autoridad crey6 posible cortarlos por medio de Ia amena- 
za. Se alz6 el cadalso para ahorcar a un célebre médico, el 
doctor Alcdzar, victima de sus ideales. Vano calculo. La re- 
volucién estaba en marcha. Circulaban libros prohibidos; 
la Inquisicién, resucitada, no se daba abasto para condenar 
a los lectores de obras <heréticas» —- Rousseau, Montes- 
cuieu, Voltaire, Robertson, D’Alembert, etc —; y mucho 
menos para impedir las comunicaciones con el ejército que 
el 7 de septiembre de 1820, después de las épicas proezas 
de Lord Cochrane en el mar, habia sentado fa planta sobre 
suelo de PerG en la bahia de Paracas (Ica), flamada desde 
entonces Bahia de la Independencia. Sucesivamente se pro- 
clamaron libres Trujillo, Lambayeque, Piura, es decir, la 
costa norte del Pert. 

Desde luego, habia sido poderoso motor de aquefla agi- 
taci6n Ia politica europea. Aparte de fa propaganda doctri- 
naria de la Revolucién Francesa, a la sombra del pseudo 
«fidelismo colonial» se habian fomentado las juntas de go- 
bierno, devotas del «muy deseado» Fernardo, y eremigas 
de José Bonaparte, pero Abascal, venteando la finalidad 
oculta de tanto aspaviento Iealista, no habia permitido 
«Juntas» en el territorio de su mando. 

445 —La accion de San 
Martin:  Punchauca. 

El poderoso virreinato del Pert se hallaba, de todos 
modos, «en forma» revofucionaria. Los sucesos que luego 
vinieron no serian sino corolario de lo anterior. San Mar- 
tin no erré al proyectar una campafia de catequismo antes 
que de combate. Sitiando al pais por la conciencia, logré 
pronto sus primeras y mas perdurables victorias: la suble- 
vacion del batall6n Numancia, principal baluarte del virrey 
en Lima, y la flaqueza de la Serna, sucesor de Pezuela, pa- 
tente en Jas negociaciones de Punchauca (mayo, 1821). 

Si bien es cierto que ahi se trat6 de la posibilidad de 
convertir en Monarquia al Perad, no es menos cierto que 
se trataba de un plan provisional, en momentos en que no 
se veia claro el final de la guerra. Todavia no se hab{fa con- 
seguido el triunfo de Carabobo; todavia no habia Itegado 
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la hora de Pichincha; atin se mantenian en el sur de Chile 
fuerzas realistas, y el Peri estaba dominado por un ejército 
aguerrido y poderoso. La reaccién absolutista campeaba 
en Europa y se temia el envio de una expedicién conside- 
rable. Punchauca trat6 de evitar aquellos riesgos, pero la 
realidad fué mas generosa que los suerios. Y después de al- 
gunas escaramuzas y iinteos, encargados al general Are- 
nales, que dirigié la campaijia de la sierra y de nuevas ha- 
zafias de Lord Cocarane, duefio del mar, el propio ejército 
espafiol, sientiendo la debilidad de Pezuela, habia entre- 
gado el mando, por acto de libre determinacién y, por tan- 
to, sudversivo, al general La Serna, nuevo Virrey sia con- 
firmacida real. 

El 9 de julio hacia su entrada en Lima, victorioso sin 
batalla, el general San Martin. Lo recibieron con inmenso 
jacsilo. Segin refiere el marino ingks Basilio Hall y segin 
cuenta el propio San Martin en sus «Cartas», fué un re- 
ciLimiento apotedsico. Las mujeres se lanzaban a sus bra- 
zos, tiamandole Padre y Salvador. El argentino tomé las 
medidas conducentes para asegurar su triunfo. Diecinueve 
dias después, el 28 de julio de 1821, desde un tabladillo de la 
Plaza de Armas de la capital colonial de Sudamérica, San 
Martin proclamé la independencia del Peru — aun ocupado 
en buena parte por el ejército espafiol — con las famosas 
palabras: «il Peru es, desde este momento, libre e indepen- 
diente, por la voluatad general de los pueblos y por la justi- 
cla de su causa que Dios defiende». Acto seguido grito: «Viva 
la patria». Y.la multitud le contest6 a coro. 

446.—San Martin. 

«Un hombre envuelto en el misterio», ha dicho el historiador Gervi- 
nus describiendo a San Martin; y asi era. en efecto, este hombre singular. 
En el presente libro he intentado rasgar Ics velos del misterio que lo en- 
volvia. Ahora podemos contemplar a San Martin cara a cara, como si es- 
tuviésemos mirandolo en los negros ojos profundos, para penetrar en el 
secreto de su alma. 

Muchos europeos que lo conocieron personalmente; Macduff, Haigh, 
Hall Miller, Lafond y Mary Graham, coinciden en su testimonio cuando 
afirman la impresién de superioridad que emanaba de su persona, ademas 
de la prestancia fisica y de la claridad intelectual, que también le atribu- 
yen. «Cincinato Americano», lo llama Lafond; <Emulo de Washington», 
jlo llamé Lord Macduff; «Hermes Trimegisto», dijeron Sarmiento y Mi- 
tre», Metonimias que lo definen por |o que otros fueron, hombres o mitos. 
Pero San Martin fué un ser genuinamente individual, acaso tinico en la 
historia; de ahi proviene <el misterio que lo envolvia» y que nosotros de- 
seamos descifrar en palabras, si esto es posible. 4 

La primera cosa que en él desconcierta es su rapida carrera en Espa- 
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fia, la facilidad con que guerrea, ganando grados y amistades en un vuelo 
triunfal. Cadete a los once afios y coronel a los treinta, galardonado en 
Arjonilla y condecorado en Bailén, un brillante porvenir militar se le ofre- 
efa en la Barcus convulsionada, cuando corté alli su carrera. Esa ruptura 
con la madre patria, en tales condiciones, es su primer acto de heroismo 
espiritual; y se explica que no lo comprendieran sus paisanos cuando se 
present6 en Buenos Aires para ofrecer sus armas a la libertad de América. 
Las sospechas contra él aparecieron inmediatamente: lo creian espia de 
Espafia y muchos argentinos desconfiaron de él. 

En la segunda etapa de su vida lo canté la fama €pica sobre los An- 
des, y entonces asombré por su visién estratégica y su capacidad de rea- 
lizacién. Grande hazafia fué, propia de un héroe militar, haber prepa- 
rado el m&s completo ejército de América en la pobreza de Cuyo, y pasar 
con 5.000 hombres la desolada cordillera, y restaurar en Chile la libertad, 
como resultado de la prevista victoria. La intuicién, el conocimiento, la 
paciencia, el ingenio y la infatigable labor entre miserias y enfermedades 
asombran entonces tanto como sus aciertos de guerrero, cuando en medio 
de la incertidumbre general sefiala el nuevo rumbo de los Andes y del 
Pacifico, porque ha ofdo «la voz del destino que lo llama» En aquella 
etapa de su vidi, muchos desconfiaron de sus esfuerzos, atribuyéndolos 
a ambicién personal. Pero en San Martin hay atin algo que supera la 
visiOn genial y la accion heroica. 

EI paso de los Andes y la guerra de Chile fueron sdlo un camino ha- 
¢ia otros horizontes en el panorama continental, dentro del cual su ge- 
nio se movia como si fuese un O6rgano del territorio y de la raza en su to- 
talidad. Por alli salid al Pacifico para entrar en Lima, desalojando con 
su sola presencia al Gltimo Virrey espanol. Su voluntad, exclusivamente 

su voluntad a la vez intrépida y su- 
til, forjo la cooperacién de chilenos 
y argentinos para la expedicién del 
Pacifico, y asi armé las naves que lo 
Nevaron al Pera. A Lima quiso to- 
marla sin derramamiento de sangre. 
EI guerrero de los Andes procuré evi- 
tar la guerra en el Pert: ocupé la 
costa, sublev6 la sierra, sembr6 en el 
ejército realista la desercién y en el 
pueblo peruano la idea de libertad, y 
asi rindié al Peru, cuna de la con- 
quista espajicla y Ultimo baluarte de 
la colonia. Esta obra verdaderamen- 
te magica, propia sdlo de un maes- 
tro espiritual, parecié a muchos tan 
incomprensible, que atribuyeron a co- 
bardia militar del esforzado guerrero 

f su Apes Ma por AR derramamien- 
to de sangre y su deseo de triunfar, 

SAN MARTIN no sobre los ejércitos sino sobre Ja 
opinién popular. 

Pero el m&s innegable misterio de la vida de San Martin se nos ofre- 
ee en su encuentro con Bolivar: en su renunciamiento al Protectorado 
del Perf, después de Guayaquil, cuando atin falta la Gltima batalla de 
la epopeya continental. Se retir6 del Per, después de haber dado ser a 
Ja nacién, de haber fundado sus instituciones liberales y haber constitvi- 
do el Congreso Nacional, ante el cual depuso las insignias del mando. 
la digno silencio en que se mantiene entonces, genera toda especie de 
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calumnias hostiles. Hoy sabemos lo que ocultaba su silencio, y por lo 
que hoy sabemos San Martin resplandece a nuestros ojos bafiado por las 
luces de una virtud excelsa, antes no vista en ningin hombre de armas. 

Cuando vino de Espafa a Buenos Aires en 1812, fué un apéstata 
para Espafia, en cuyos ejércitos habiase formado; cuando pas6 de Cuyo 
a Chile, abandonando a las Provincias Unidas anarquizadas por el odio, 
fué un apdéstata para la Argentina, en que habia reclutado sus legiones; 
cuando partié de Chile a la costa del Peri y anduvo en rencillas con Co- 
chrane por el pago de la escuadra, fué apéstata para Chile, que le habia 
prestado su bandera; cuando se retiré de! Pert, dejando la Gltima ba- 
talla a Bolivar, fué un apéstata para aquella nacién, que él habia fun- 
dado. Apéstata parecié de nuevo a sus compatriotas, cuando al reapare- 
cer como un espectro a las puertas de Buenos Aires el afio 1829, se negé 
a aceptar la dictadura que le ofrecieron los dos bandos de la contienda 
civil. El] no esgrimié su sable para conquistar el poder. Su misién fué la 
liberacién del Continente, y esa misiOn, fielmente cumplida, explica todas. 
sus actitudes. 

Hazafias militares, propias de un gran guerrero, realiz6 en la gue- 
rra; pero lo que mas lo engrandece es la abnegaciOn con que empufié sus 
armas. Serfa un guerrero como otros si no existiera en él aquel espiritu 
de sacrificio con que santificé a la Espada. Nunca la esgrimi6é para con- 
quistarse poderio, sino para la liberacion de su América, y en el cumpli- 
miento de esa misiOn prometeana, el encadenado titan fué rompiendo 
las ataduras que lo ligaban al pasado. 

Rompié primero con Espafia para venir a luchar por la emancipa- 
cién en Buenos Aires para proseguir su empresa en el Pacifico; rompid 
luego con la América dionisiaca para evitar ccntiendas de predominio 
personal; y finalmente se alej6 de su tierra para vivir casi treinta afios en 
la expatriacién, y morir en Europa, frente al mar, pobre, ciego, solo, pro- 
nunciando palabras de perdén y de esperanza. 

EI misterio que lo envolvia — segtin la recordada frase de Gervinus— 
nace de €sa capacidad para el renunciamiento, porque eso es lo que suele 
faltar en los hombres de poder. El poseia el conocimiento y era capaz de 
las victorias armadas; pero, ademas posefa‘el amor. La aureola mistica 
de su heroismo proviene de su aptitud para el sacrificio. Con magnanima 
serenidac baj6 al abismo de las peores pasiones humanas y volvié de ellas 
mas sabio y mas sereno. 

Hay en San Martin gloria mayor que la de haberse medido con la 
Montafa y con el Mar, o que la de haber vencido, con soldados que é1 sa- 
cé de Ia nada, a las armas espafiolas que habian vencido a Napoleén, des- 
trozando asi el imperio secular de los Reyes en el Nuevo Mundo: esa otra 
gloria mas grande es Ja virtud, excepcional en un guerrero, de haber sa- 
bido vencerse a si mismo y haber renunciado a los ascensos, los honores 
y los premios del triunfo en todos los lugares en que vencié; haber do- 
mado de tal modo su carne que no tuvo la fruicién del mundo, ni del di- 
nero, ni de la lujuria, como la tuvieron tantcs otros vencedores militares; 
haber sabido sobreponerse a la adversidad cuando se eclips6 su estrella, 
coronando su vida en el destierro, en la soledad y la pobreza, con el cari- 
tativo silencio de los mas puros maestros espirituales. Para llegar a esto 
filtimo necesit6 perdonar injurias, y supo perdonarlas, acaso mas que por 
amor a los hombres, por amor a su América, la tierra entre cuyas pasio- 
nes primitivas, él fué un luminoso hijo del sol. 

En medio del infierno sudamericano, José de San Martin, no obstan- 
te su vida ejemplar, que ya conocemos, fué llamado espia, traidor, hipé- 
crita, ambicioso, embustero, inepto, cornudo, ignorante, sibarita, sensual, 
mulato, cobarde, borracho, asesino y ladron. Porque tales calificativos 
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fueron injustos yo lo he llamado el «santo de la espada», pues fué santidad 
el espiritu con que sirvi6 a los hombres que asi lo injuriaban. El genio me- 
rece la gloria no sdlo por el esfuerzo con que la conquista, sino por los ve- 
jamenes que siempre forman el siniestro cortejo de la gloria. ; 

A medida que su misi6n libertadora iba cumpliéndose, fueron crecien- 
do las hostilidades. Sordos en un comienzo, estallaron en 1820, al irse de 
la Argentina; crecieron en la hora meridiana de su heroismo, después de 
1822, al irse del Pera; renovaronse cuando no quiso aceptar, en 1829, la 
dictadura que le ofrecia su patria ensangrentada por las guerras civiles. 
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Arenas fueron, en torno de su conciencia inconmovible, las hostilida- 
des que el viento de mezquinos rencores levant6 contra él. Hombre sin 
prestigio hereditario ni arraigo en su pais, todo lo hizo por la fuerza de 
su voluntad. Careci6é de fortuna pecuniaria y de salud fisica; pero su ca- 
racter vencio de todo, y él se vencié a si mismo. Conocio la victoria y 
la super6 con humildad nunca vista en un guerrero. Hijo del Sol en un 
continente doinisiaco, el odio envolvi6 sus sierpes en los miembros del 
héroe infatigable. Sobrellevé enfermedades, trabajos, pobrezas, ingratitu- 
des y calumnias, con impresionante resignaciOn. De entre esos fuegos sa- 
lid purificado, como los metales mas nobles; y en ello consistié su santidad. 
Santidad laica que se confunde con el deber, y que no buscaba premios 
celestiales ni. terrenales. 

Asi renuncié a sueldos, ascensos, mandos, premios y honores. Le re- 
galo Chile $ 10.000 y él los don6é para una biblioteca publica; le regalé 
una chacra, y destino sus frutcs a costear un vacunador y un hospital de 
mujeres. A su capataz de Los Barriales ordenabale desde Europa, siendo 
él pobre, dar de comer a los pobres del lugar con las cosechas de la finca. 
En el campo de Maipt, abrazo al vencido general Osorio; en la carcel de 
San Luis, quito él mismo las cadenas a un prisionero realista; en la con- 
ferencia de Punchauca brindo por la reconciliacién con Espana. Tal es la 
-virtud de este santo laico. 

San Martin ha guerreado treinta afios consecutivos; ha tenido por 
campo de su empresa, tres continentes y tres mares; ha recorrido en su 
-itinerario militar los mas largos caminos y las mas altas montafas; todo 
vesto mide en cifras excepcionales la magnitud del soldado. El teatro prin- 
cipal de su genio ha sido nuestra América, que alberga cien miilones de 
hombres y que ofrece tierra de retono a la civilizacién europea. Los nom- 
bres geograticos de Europa dan mas prestigio, y mayor fama dan sus 
batallas; pero debemos prescindir del teatro modesto en que se realizé el 
destino sanmartiniano, para valorar al genio en su propia conciencia y en 
su mision. San Martin, como guerrero, no sentia ei placer del combate y 
planeOo sus campanas con precision matematica o con habilidad politica, 
procurando alcanzar sus objetivos con el menor derramamiento de sangre. 
No buscoé el halago del triunfo ni la fruicién del poder, y dijo que su cau- 
sa era la del género humano, Tales circunstancias definen el contenido 
moral de un nuevo heroismo. Ei no pertenece a la tradicion homérica, y 
en él se crea el paladin de <la fuerza protectora», como él mismo lo dijo. 

Contemporaneo de Napoleon y de Bolivar, fué diferente de ellos, an- 
ticipandose, en su caso singular, algo de lo que ha podido verse después 
de la altima guerra europea, en la que todos los beligerantes procuran 
aparecer como victimas de una agresiOn injusta y ninguno pretendié dei- 
ficar a sus generales. Joffre, en su retiro de Francia después de la victoria, 
es el simbolo de esta nueva sensibilidad militar. Al sentido estético de la 
guerra, que creo a Alejandro, a César y a Napole6n, tiende a sobreponerse 
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’ -el sentido ético latente en los mitos de la epopeya. San Martin es el proto- 
lipo genial, individualisimo, de esa nueva sensibilidad heroica: se sirve de 
tas necesarias armas, pero sin arbitrariedad ni sensualidad. Sobre é1 gra- 
‘vita un mandato moral, por eso su figura de héroe militar se proyecta en 
una silueta de héroe civil. Mas hermosa que su hazafia es su conciencia. 
‘Su espada de Santo, al desnudarse, refleja la luz de la justicia. 

_ No sabemos qué cosas pudo haber aprendido San Martin en las Lo- 
as de Cadiz y de Londres, o en el trato con tantos hombres de Espafia, 
rancia e Inglaterra, familiarizados con Jas tradiciones esotéricas de la 

antigtiedad en aquella edad apocaliptica que siguié a la Revolucién Fran- 
cesa y, que fué la época de su aprendizaje personal. Napoleén mismo fué 
tenido entonces por mago, y leyendas de eleusinos, rosacruces y templa- 
tios andaban en boga por entonces. San Martin no era mago sino santo: 
y las logias lautarianas que fund6é en América, y el silencio inflexible que 
sobre ellas guard6 hasta la muerte, y la armonia infalible de sus pensa- 
mientos, sus palabras y sus actos a través de una larga existencia, y el 
poder de su voluntad, y el misterio que segin dicen envolvia su persona, 
sugiérenme la conviccién de que poseyé las normas de la sabiduria y que 
fué un agente de poderes extraordinarios. El mismo, al embarcarse hacia 
el Pera, confesé ser un agente del destino». (Ricardo Rojas, «El Sante 
de la Espada», Buenos Aires, 1933). 

4A7 .—Protectorado de San Mar- 
tin. — Campana de la Sierra. 

San Martin se dedicé, en seguida,; a organizar el pais 
en fa medida que le estaba sometido, y a continuar la gue- 
rra. Sus huestes se habian acrecentado. El primitivo ejér- 
cito de chilenos y argentinos con que flegé, contaba ahora 
con numeroso respaldo peruano, y, aparte de las tropas re- 
gulares, hostilizaban a los realistas muchas partidas de mon- 
toneros criotlos e indigenas, entre cuyos cabecillas desta- 
caba la figura enérgica y abnegada de Ninavilca. 

Como Protector del Pera, San Martin se dedicé a di- 
rigir la guerra, contando para ello con la cooperacién de 
Arenales, que era su jefe de mayor confianza, y con nuevos 
aflegados a la causa patriota, como Agustin Gamarva, cus- 
quefio, que habia servido en el ejército espafiol y <2 habia 
pasado a las fuerzas patriotas, defensoras de la independen- 
cia de su propio pais; José de Lamar, oriundo de Cuenca, 
que se hallaba en idéntica situacién y que se rindi6 a los 
patriotas en el Callao, y Andrés de Santa Cruz, nacido en 
el Alto Perd, experto, como los otros dos, no sélo en mandar 
hombres y dirigir guerras, sino en conocer el territorio en 
que actuaban. 

Golpes y contragolpes, victorias y reveses, la amenaza 
a Lima, todo ello convencié en pocos meses a San Martin 
de que necesitaba refuerzos, y ésos no los podia dar sino 
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Bolivar, que llegaba, después de su victoria de Carabobo, 

sobre Quito y se iba a aduefiar de Guayaquil. 

Pero, San Martin, de cuya probidad no se duda, tenia 
junto a si a un persoraje de raro talento y de impetu dificil 
de igualar, contra quien se estrellaban las pasiones y que 
ya habia concitado, en su propia patria, la desconfianza del 
gobierno que le encargara temporalmente de la «Gaceta» 
de Buenos Aires: Bernardo de Monteagudo. El fogoso ex 
estudiante de Chuquisaca tenia en las venas sangre de dic- 
tadores. Nada le detenia. Era vehemente, personalista, sen- 
sual. Le gustaban el poder y las mujeres. Y, de contera, se 
fe reprochaka ser partidario de la monarquia. Por ende, 
esta aficién se proyectaba sobre San Martin y fué origen 
de numerosos y enconados ataques contra él. A esto se agre- 
gaba que de los tres ministros del Protector, sélo uno era 
peruano (Hipslito Unanue), otro colombiano (Garcia del 
Rio) y el tercero argentino (Monteagudo). 

En Lima, se reunia un grupo demagégico, que empezé 
a editar, poco mas tarde, «La Abeja Republicana». Lo ani- 
maba José Faustino Sanchez Carrién, sin duda el primer 
constitucionalista peruano, como lo demuestran sus «Car- 
tas del Solitario de Sayan», publicadas poco después. Por 
otra parte, la idea de un avenimiento con Bolivar, a quien se 
imputaban tendencias imperiales y que se habia enajenado 
la animadversioén de los peruanos con la captura del puerto 
de Guayaquil y su anexién a la Gran Colombia, despertaba 
serias resistencias. Ya se veian asomar las primeras grietas, 
en un ambiente que San Martin conocia y que su memoria 
identificaba con el de las Provincias Unidas del Plata, don- 
de la intriga, la desinteligencia y el caos habfan entorpecido 
tanto la marcha de la causa patriota. 

Resuelto a superar aquellos obstacu’os, San Martin, 
que habia dictado un Estatuto Provisorio en el Pera (1821), 
convoco a elecciones de representantes a fin de formar un 
Congreso Constituyente (1822) que discutiera y promulgara 
una Catt Fundamental para el pais. Hecho esto, casi sin 
pubuicidad se embarcé en el Callao y se dirigié a Guayaquil 
a fin de entrevistarse con Bolivar y resolver, cara a cara, 
todo lo concerniente al futuro de la independencia en Sud- 
américa, para la cual reclamabase la cooperacién estrecha de 
los ejercitos del norte y del sur. 
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448.—La entrevista de Guayaquil. 

En aquellos momentos, no obstante los recientes triun- 
fos de Bombona y Pichincha, que cimentaron Ia libertad de 
la Audiencia de Quito, el horizonte se presentaba prefiado 
de funestos presagios. La Santa Alianza se preparaba a 
asestar un golpe a los anhelos liberales; desde Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas se proyectaban expediciones sobre Sud- 
amé rica; México atravesaba un instante delicado, a causa 
de las discordias suscitadas por la ambicién imperial de Itur- 
bide; los propios Estados Unidos del Norte encaraban ya 
disputas intestinas entre norte y sur, y no habian fundido 
atin en un anhelo sdlido y unitario las aspiraciones de sus 
diversos Estados y, en fin, el ejército espafiol del Pera, 
mucho mas fuerte en namero y rico en jefes experimenta- 
dos que el patriota, mantenia bajo su control la zona mas 
fértil — la sierra — y tenia prolongaciones en la costa, para 
su abastecimiento y comunicacién, contando para ello con 
los Castillos del Callao y— verdad que aislado — con el 
reducto de Chiloé. 

Agravabanse tales dificultades con la visible rivalidad 
entre las tropas a‘iadas que combatian en suelo peruano. 
Lord Cochrane habia ido un activo agente de disoluci6én, 
tanto a causa de sus ataques personales y directos contra 
San Martin y Monteagudo, como por la oposic 6n fomen- 
tada entre argentinos, chilenos y peruanos. 

El asunto de Guayaquil habia despertado enconos en 
Pera y en un sector de Guayaquil mismo. Los politicos li- 
mefios, acicateados en no poca parte por e] incansable Riva 
Agiiero, sembraban de escollos el camino de San Martin, 
al par que se oponian a Ia venida de Bolivar, lo que no 
obsté, fuego, para que sus mas tenaces opositores fueran sus 
entusiastas invitantes y uno de ellos hasta panegirista: Ol- 
medo. En suma, no eran propicios los presagios para el 
buen fin de la campafia tan heroicamente conducida. El 
tinico remedio consistia en un férreo entendimiento entre 
tos dos grandes capitanes: el vehemente, dinamico, impe- 
tuoso y apostdlico Libertador Bolivar, y el flematico, tenaz 
y abnegado Protector San Martin. 

Para llegar a un acuerdo — o un desacuerdo, segtin es- 
peraban los pesimistas — se pact6 la entrevista de Guaya- 
quil. San Martin, que, como dijimos, habia ya convocado a 
reuni6n de Congreso (el primero de Ia historia peruana) se 
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embarcé en la goleta, «Macedonia», y desembarcé en ef 
Guayas, el 26 de julio de 1822. Ahi lo esperaba Bolivar. 

Mucho se ha fantaseado acerca de las famosas entre- 
vistas de Guayaquil, especialmente a base de la carta de 
Bolivar a su secretario Pérez, y de Ios relatos de Guido y 
Mosquera, acompafiantes de San Martin y de Bolivar, res- 
pectivamente. E] velo no ha quedado rasgado definitiva- 
mente a pesar de la publicacién del discutido libro del senor 
Eduardo L. Colombres Marmol, ex embajador argentino 
en Pera, titulado «San Martin y Bolivar en la entrevista de 
Guayaquil, a la luz de nuevos documentos definitivos» (Bue- 
nos Aires, 1940). 

Los resultados de dicha publicacién no hacen sino con- 
firmar Ilo que se inducia a través de la actitud de los dos 
hombres. Su colaboracién estaba sembrada de peligros para 
la causa libertadora. Sus temperamentos no se conciliaban. 
Bolivar tenia un empuje incontenible. San Martin, un des- 
interés innegable. Sin aquél no era posible ganar la batalla 
a los espafioles; sin éste no era posible Ja unificacién nece- 
saria para lograr [fo primero. 

Las entrevistas fueron dos a puerta cerrada y sin tes- 
tigos. Terminaron con un banquete en el cual Bolivar pro- 
nuncié un fervoroso brindis, diciendo: «Brindo, seviores, por 
los dos hombres mds grandes de la América del Sur, el ge- 
neral San Martin y yo>. 

San Martin respondi6: «Por la pronta terminacién de la 
guerra, por la organizacion de las nuevas republicas del con- 
tinenie americano y por la salud del Libertador>. 

De todo lo publicado parece quedar en claro que ahf 
fué sellado el compromiso para que el Libertador acudiese 
con sus fuerzas en auxilio de los patriotas peruanos. Y San 
Martin no seria un escollo, pues se eliminaria. 

Seguramente, influy6 en esta ultima determinacién el 
hecho de que, mientras San Martin se hallaba en Guayaquil, 
una poblada limefia atacé y obligé a huir a Monteagudo, mi- 
nistro de toda la confianza del Protector. No fué, por cierto, 
la causa determinante de su retirada, pero tampoco se debe: 
desestimar totalmente el eco que sin duda tuvo en el coraz6n 
del argentino. 

San Martin volvié al PerG en Ja misma embarcaci6n. 
Traia en sus manos la salvacién de la causa y el rumbo de 
su propio destino. 
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449. —Retiro de San Martin. 
— Llegada de Bolivar y 
Sucre.—El Primer Congreso. 

No bien de vuelta al Pera, San Martin reunié el 20 de 
septiembre de 1822, el Primer Congreso Constituyente del 
Peru. Ese mismo dia, aquel cuerpo recibi6 varios pliegos ce- 
rrados del Protector, quien se retiré del recinto apenas ins- 
talado el organismo legislativo. En ellos manifestaba su irre- 
vocable voluntad de eliminarse del’ escenario politico, de 
alejarse del pais y de entregar a los peruanos el porvenir de 
su patria. Sus palabras respiraban innegable nobleza. 

«Peruanos: la presencia de un militar afortunado, por mas despren- 
dimiento que tenga, es temible para los Estados que de nuevo se constitu- 
yen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oir decir que quiero hacerme 
soberano. Sin embargo, siempre estaré pronto a hacer el filtimo sacrificio 
por la libertad del pais, pero en clase de simple particular y no mas. En 
euanto a mi conducta ptblica, mis compatriotas (como en lo general de 
ae cosas) dividiran sus opiniones: los hijos de éstos daran el verdadero 

o>. 

El Congreso pretendié retener a San Martin, pero todo 
empeno fué inttil. Esa misma noche se embarcaba rumbo 
a Valparaiso, de donde, después de entrevistarse con su 
amigo O’Higgins, pasé a Mendoza, luego a Buenos Aires, y, 
con su hija inica — habia enviudado entretanto —, se di- 
rigid a Francia, en voluntario ostracismo, para no regresar 
sine efimeramente y sin poner la planta en Buenos Aires, el 
afio de 1829. Del barco mismo que esa vez le trajo a Amé- 
rica torno a Europa, a terminar sus dias, pobre y casi ciego, 
en Boulogne-sur-Mer, el 17 de agosto de 1850. 

El] Primer Congreso del Pert debatid, no obstante la 
amenaza de las tropas espafiolas, la primera Constituci6n. 
Lo presidié el sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro, 
El Pera fué declarado Repablica popular, unitaria y repre- 
sentativa. Nadie naceria esclavo en el pais, pero no se ma- 
numitia a los esclavos existentes. E] voto tenia como taxati- 
vas el alfaketismo, la edad y un censo de renta. E] Ejecutivo 
— nuevamente la lucha entre p'uralistas, por temor a un 
«nuevo Soberano>, y partidarios de un ejecutivo uniperso- 
nal — fué, como en Buenos Aires, plural. Junta de Gobierno 
triunviral, presidida por La Mar, a la que derrib6, casi 
en seguida, el 23 de febrero de 1823, un motin militar, el 
primero de Ia historia peruana, proclamando la presidencia 
de José de la Riva Agtiero, el activo conspirador de antafio, 
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trocado en coronel y, al dia sizuiente de su presidencia, en 

mariscal. Riva Agiiero fué el primer Presidente del Pert, y 

el Congreso hubo de resignarse en apariencia a lo sucedido. 

Con el gobierno de Riva Agiiero iba a iniciarse una 

etapa luctuosa para la nacionalidad recién constituida. 

450.—Las campa- 
jias a Intermedios. 

Riva Agiiero cobr6é animos, a poco de instalado su go- 
bierno, a consecuencia de varios hechos favorables que, sin 
mediar su voiuntad, sobrevinieron entonces. San Martin ha- 
bia enviado a Londres, con la misién de contratar un em- 
préstito, a Garcia del Rio y a Paroissien. En esos dias las 
actividades de ambos comisionados obtuvieron, al parecer, 
buen éxito puesto que consiguieron un millon doscientas mil 
libras esterlinas en calidad de préstamo al nuevo Estado pe- 
ruano. Al mismo tiempo, el Ejecutivo de los Estados Unidos 
habia reconocido al nuevo régimen establecido en el Peru. 

Pero, la amenaza realista era cada vez mayor. Dias an- 
tes del golpe de Estado de Riva Avtiiero, habia ocurrido un 
tremendo desastre a las fuerzas patriotas en la Ilamada prt- 
mera campana a Intermedios (es decir, a los puertos inter- 
medios del sur peruano). El] general realista Valdez destro- 
zo a las huestes del argentino Rudecindo Alvarado en Torata 
(enero del 23) y, fuego, con refuerzos que le mandara Can- 
terac, el activisimo jefe realista, se dirigid sobre Moquegua 
y oblig6é a sus adversarios a reembarcarse en fuga. 

La lucha seguia, pues, implacable, y no aminoraban los 
excesos de bando y bando. Sin declaratoria de «guerra a 
muerte», era en el Pera Ilevada adelante sin clemencia. Ca- 
rratala, ardoroso realista, did muestras de una ferocidad 
digna de Boves, en la toma de Cangallo (1821), ciudad que 
arrasO hasta sus cimientos por haberle resistido en nombre 
de la Patria. Y en Huamanga, el mismo Carratala us6é de 
singular fiereza, llegando al extremo de ordenar el fusila- 
miento de una mujer, Maria Andrea Parrado de Vellido, a 
quien se acusaba de suministrar informes a los_patriotas. 
Seguia el mismo sino de la heroica santaferefia Policarpa Sa- 
Javarrieta, la Pola, fusilada también por su ardiente patrio- 
tismo. 

Riva Agiiero, decidido a recuperar el prestigio de las 
tropas libertadoras, orden6é que Santa Cruz, llevando como 
jefe de estado mayor a Gamarra, saliera a Intermedios, al 
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mismo tiempo que organizaba la escuadra peruana, al mando 
de Martin Guise, marino inglés, compafiero y émulo de Lord 
Cochrane. 

Esta segunda campavia a Intermedios se vid coronada 
por el] triunfo de Zepita (24 de agosto de 1823). Pero Santa 
Cruz cometié una pifia estratégica y se dejé engafiar por 
una artimafia de La Serna, que acudié en auxilio del ya de- 
trrotado Valdez, mas tarde Conde de Torata, en memoria 
de su anterior victoria. En definitiva, la segunda campafia 
a Intermedios fué, también, otro desastre. 

451.—La anarquia ante el enemigo. 

Pero, mucho peor aue todo era la anarquia que se 
observaba en la vida civil patriota. Por de pronto, el nada 
Timpio origen de la autoridad de Riva Agiiero habia pro- 
vocado varias reacciones E] Congreso no le manifestaba 
mucha adhesion, y se explica: habia surgido contra su vo- 
luntad, por obra de un acto de fuerza. Para defenderse de 
los realistas, para vencerlos, Riva Agtiero habia pedido for- 
malmente socorros a Bolivar, ya que anteriormente el Pera 
los habia dado para terminar la liberacién de Quito. Boli- 
var envi0 en mayo del 23, a su general de mayor confianza, 
a Sucre Ese mismo mes salia la sezunda Campafia a Inter- 
medios. Al mes siguiente Lima caia de nuevo en poder de 
los realistas. El Congreso se retir6é a sesionar bajo la pro- 
teccidn de los cafiones del Real Felipe, en el Callao. Sucre 
fué investido de la suprema autoridad militar por el Congre- 
so, erigiéndolo asi en un virtual nuevo jefe de Estado. Riva 
Agiiero, que habia sido destituido por el Congreso, protest6 
contra este acto y se dirigid a Trujillo con parte de los con- 
gresales adictos a su persona. 

Sucre designé Presidente Provisional al Marqués de 
Torre Tagle, quien, como Intendente de Trujillo, abrazara 
la causa libertadora apenas llegado San Martin al Pert. Dos 
dias después de esto, el 19 de julio, se decretaba la disolu- 
cién del Congreso parcialimente trasladado a Trujillo. Se- 
manas mas tarde, se restablecia el Congreso Constituyente 
en Lima. La presidencia definitiva de Torre Tagle coincidi6 
con la derrota de Zepita. Terminaba agosto de! 23. El 1.° de 
septiembre, insistentemente llamado por delegaciones espe- 
ciales del Congreso peruano, entre las cuales figuraban dos 
de sus mas enconados enemigos de antafio, Sanchez Carrién 
y el poeta Olmedo, Bolivar llegaba a Lima, y diez dias des- 
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pués quedaba investido con la suprema autoridad militar en 
el pais. Lo cual no quitaba que Riva Agtiero siguiera siendo 
presidente en Trujillo, y que Torre Tagle mirara de mala 
gana este despojo de sus prerrogativas de Presidente en el 

allao. 

452.—Primera Constitucion peruana.—De- 
posicién de Riva Agtiero. — Dictadura 
de Bolivar. — Defeccién de Torre Tagle. 

El 1z de noviembre de 1823 se promulgé la ya mencio- 
nada Primera Constitucién peruana, que reconocia el siste- 
ma republicano, unitario, representativo; la religién catdlica; 
el sistema tripartito de poderes, etc. Poco dur6é su vigencia, 
porque en febrero del 24, el mismo Congreso concedia la 
Dictadura, con amplios poderes al Libertador Bolivar. 

Entretanto, un motin interno derrocé en Trujillo a Riva 
Agiiero, quien habia entrado en relaciones con La Serna 
por moviles tal vez sin la altura de los que inspiraron a San 
Martin. La enemistad entre colombianos y peruanos era tan 
honda como entre realistas y patriotas. Bolivar dict6 senten- 
cia de muerte contra Riva Agiiero, pero salvé a éste la ge- 
nerosa intervencién de Guise. Torre Tagle, a su vez, mohino 
y maltrecho, abandonaria luego las filas patriotas, descu- 
bierto en conspiracién contra Bolivar. Torre Tagle huyé a 
refugiarse a los castillos del Callao, que fueron entregados 
por una traicién del sargerto Moyano, argentino de naci- 
miento, mas tarde coronel espafiol. Bolivar también decret6 
sentencia de muerte contra el ex presidente, el cual terminé 
su vida mientras se hallaba refugiado en dichos castillos. 

_. Menos mal que en tales circunstancias, el campo rea- 
lista también se hal'aba dividido, puesto que el general Ola- 
neta se nego a reconocer a La Serna, obligando a éste a des- 
tacar a Valdez en su contra. 

Por mayo de 1824, Bolivar y la causa patriota se hafla- 
ban casi vencidos. En Pativilca, enfrentado al destino, cuan- 
do su ayudante Mosquera le preguntara dramaticamente 
«qué hacer?», fué cuando el Likertador, sacando fuerzas 
de flaqueza, respondié con su magnifico: «Triunfar>. 

Bolivar se dirigié al Norte del Pert. Lima estaka de 
nuevo en poder de los realistas. 
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453.—La campana fi- 
nal: Junin y Ayacucho. 

No obstante lo tragico de la situacién, agravada hasta 
por el hecho de que el empréstito contratado en Londres por 
Paroissien y Garcia del Rio se habia finalmente frustrado, 
Bolivar, decidido a vencer a la suerte, formé un plangde 
-ataque que comprendia como objetivo principal encerrar 
en la sierra al ejército realista e ir a buscarlo hasta ahi a 
presentar:e batalla, contando con el apoyo que, por cierto, 
representaba la actitud cada vez mas antiespafiola de los 
pueblos. 

Para desarrollar su plan designé como Jefe de las tro- 
pas patriotas coligadas a Sucre, bajo las inmediatas érdenes 
del Libertador, cuyo secretario en campafia era el fogoso 
Jesé Faustino Sanchez Carrién, destinado a prematura 
muerte, el afio 25. Las fuerzas peruanas las tenia bajo su 
mando el general Lamar; la caballeria, Necochea, argentino, 
pero la peruana tenia por comandante al general Miller, ir- 
landés, de descollante actuacién en toda la campafia, desde 
Chile, y la colombiana, a Carbajal. 

Las huestes patriotas,: con- 
centradas en la sierra del 
Norte (en Cajamarca, Huama- 
chuco, etc.), se movilizaron 
sobre Junin, donde estaba 
Canterac. Este teria apenas 
7.000 hombres a sus inmedia- 
tas Ordenes, ya que Valdez, 
con 3.000, combatia a Olaneta, 
el realista disidente, que con- 
taba con 4.000 para atacar el 
Alto Pert. Vale decir, Cante- 
rac disponia de Ja mitad de sus 
efectivos totales. 

Miller, al mando de la ca- 
bafferfa y dirigiendo las mon- Pb 
toneras nacionales, cuya efec- & 
tividad fué considerable, empe- 
z6 a hostigar a los realistas, 
quienes, por un movimiento 
tActico, aparecieron en el lado 
opuesto al de los patriotas 
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pero paralelamente. La caballeria patriota decidié dar un 
golpe de audacia y, con 900 hombres, bajé de las alturas y 
se lanz6 al llano, circunstancias en las cuales, Canterac, 
confiando en la superioridad numérica de sus jinetes, los 
destac6, alejandolos de la infanteria, a contrarrestar a los 
atacantes. La batalla se trab6 sin cambiar un disparo, a pura 
arma blanca. Ya se batian en retirada los menos numerosos 
patriotas, cuando de un repliegue del terreno surgié el es- 
cuadr6n peruano, al mando de Suarez y de Razuri, sorpren- 
diendo por retaguardia a los ufanos realistas. La caballe- 
ria patriota volvié grupas y barrié a sus adversarios. Pero 
Necochea qued6 muerto sobre el campo con siete heridas de 
sable y lanza. Bolivar, llegado mas tarde al lugar del com- 
bate, ahi mismo denomin6o Husares de Junin al escuadron de 
Suarez, nombre que desde entonces conserva el regimiento 
N.° 1 de caballeria del Pert, (6 de agosto de 1824.) 

Canterac, perdida su caballeria, se retiré precipitada- 
mente hacia el sur. El virrey La Serna ordend a Valdez 
abandonar la persecucién de Olafieta y acudir en su auxilio. 
Valdez trat6 de cortar la retirada de los patriotas a la cos- 
ta, y sublev6 a los indios contra ellos. Sucre, en semejante 
condicién, retrocedié, buscando no perder sus comunica- 
ciones y ocupar una posiciOn mas sdlida. En una de las es- 
caramuzas, el batallon colombiano «Vargas» perdié gran 
parte'de sus efectivos. Finalmente, ambos ejércitos se ha- 
llaron el 8 de diciembre frente a frente, los realistas en las 
faldas del Condorcunca y los patriotas en el pueblecito de 
la Quinua, cerca de la planicie de Ayacucho. 9.000 hombres 
reunian los espafioles; algo mas de 5.000 los americanos. El 
virrey mismo comandaba a acuéllos, Sucre a éstos. 

Poco antes de empezar la batalla, Sucre dijo a sus 
tropas: «Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de 
la América del Sur; otro dia de gloria va a coronar vuestra 
admirable constancia». 

Sucre dispuso su linea. Gamarra, peruano, era su jefe 
de estado mayor. A la derecha, la divisién colombiana, ba- 
jo las ordenes del joven e impetuoso general colombiano 
José Maria Cordoba; al centro, en reserva, a Lara, también 
con los colombianos; a la izquierda, a los peruanos, con 
Lamar; a retaguardia, al centro, la caballeria, con Miller. 
La tnica pieza de artilleria estaba a la derecha. A las 10 
de la mafiana del 9 de diciembre se rompieron los fuegos. 
Wa parecia sobrepujar el cuerpo de Valdez al de Lamar, 
en las primeras escaramuzas, cuando Cérdoba, bajandose 
del caballo y alzando su sombrero en la espada, grité a sus 
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hombres la inmortal frase: «Soldados. adelante; armas a dis- 
crecion; paso de vencedores». Y se lanz6 al ataque arrolla- 
dor. Sucre, con certero golpe de vista, se did cuenta de 
que era e] de Cérdoba un ataque decisivo, y envid contra 
los espafioles todas sus fuerzas. Miller con la caballeria, y 
Lara con los dos batallones de reserva colombiana se pre- 
cipitaron a la refriega. Por la tarde, el virrey firmaba la 
capitulactén de Ayacucho. El y sus hombres se constituian 
en prisioneros de guerra, y reconocian la independencia del 
Peru y de América. 

Habian participado en el combate hombres de todas las 
nacionalidades. Colombianos y peruanos, argentinos y chi- 
lenos, panamefios y futuros bolivianos, unidos por un mis- 
mo ideal, rivalizaron en valor. Mediante ello y su pericia, 
Sucre pudo vencer, con tropas inferiores en nGmero y casi 
sin artilleria, a un enemigo experimentado, con 11 piezas de 
artilleria y que casi lo doblaba en fuerza. 

454.— Ultimas acciones guerreras. 

Al mismo tiempo, Guise lograba magnificos éxitos en 
el mar, pese a la superioridad cuantitativa de los realistas. 

Pio Tristan, a quien en el Cusco se le habia investido 
del virreinato interino, tuvo que someterse a Sucre que 
avanzo sin tardanza sobre aquella plaza. 

Olaveta, que se mantenia con cerca de 6.000 hombres, 
rebelde a la capitulaciOn, fué herido y muerto en un motin 
de sus tropas (abril de 1825, en Tumusla). La escuadra 
realista se retir6 de aguas del Pacifico, viendose obligado 
La Serna a tomar pasaje en un barco francés para volver a 
Espana. 

A su vez, Chiloé caia en manos patriotas, pese a la te- 
naz resistencia de Quintanilla. weal 

En enero de 1826, los Castillos del Callao, donde atin 
se mantenia el brigadier espafiol Rodil, tuvieron que ren- 
dirse, cayendo asi el Gltimo baluarte hispanico. Rodil habia 
resistido durante largos meses, en medio de penurias espan- 
tosas, viéndose obligado hasta a evacuar por la fuerza a 
civiles, mujeres y nifios, arrojandolos del fuerte para no 
tener «bocas initiles». El escorbuto hizo mAs victimas que 
las balas patriotas. Entre ellas, Torre Tagle, el ex presidente 
del Perti que se pasé a las filas realistas por odio a Bolivar 
y la hegemonia colombiana. 
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ch) Independencia de América 

455.—Bolivar. 

Grande en el pensamiento, grande en la accién, grande en la gloria, 
grande en el infortunio, grande para magnificar la parte impura que cabe 
en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar, en el abandono y 
en la muerte, la tragica expiacion de la grandeza. Muchas vidas humanas 
hay que componen mas perfecta armonia, orden moral o estético mas pu- 
ro; pocas ofrecen tan constante caracter de grandeza y de fuerza; pocas 
subyugan con tan violento imperio las simpatias de la imaginaci6n heroica. 
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El conjunto de este tempestuoso heroismo es de un caracter singular 
e inconfundible en la historia. Lo es por el enérgico sello personal del pro- 
pio héroe, y lo es también por la vinculacién estrecha e indisoluble de su 
accién con cien intimas peculiaridades del ambiente en que se genera y 
desenvuelve, Y ésta constituye una de las desemejanzas que abren tan 
ancho abismo entre Bolivar y el que con él] comparte, en América, la glo- 
ria del libertador. San Martin podria salir de su escenario sin descarac- 
terizarse, ni desentonar dentro de otros pueblos y otras epopeyas. Su se- 
vera figura cambiaria sin disconveniencia el pedestal de los Andes por el 
de los Pirineos, los Alpes 0 los Rocallosos. Imaginémoslo al lado de Tu- 
rena: valdria para heredero de su espada previsora y segura y de su noble 
y sencilla gravedad. 

Transportémcslo junto a Washington: podria ser el mas ilustre de 
sus conmilitones y el m4s ejemplar de sus discipulos. Pongamoslo en las 
guerras de la Revolucion y del Imperio; llenaria el lugar del abnegado 
Hoche, cuando se malogra, o del prudente Moreau, cuando sale proscri- 
to. Es, considerado aparte del gran designio a que obedece, el tipo de 
abstraccién militar que encuentra marco propio en todo tiempo de gue- 
tra organizada, porque requiere, no la originalidad del color, sino el fir- 
me y simple dibujo de ciertas condiciones de inteligencia y voluntad, que 
el caracter humano reproduce sobre las diferencias de razas y_ de siglos. 

En cambio, la figura de Bolivar no sufre otra adaptaci6n que la real. 
Fuera de la América nuestra, y lidiando por otra libertad que la nuestra, 
quedaria desvirtuada o trunca, Bolivar, el revolucionario, el montonero, 
el general, el caudillo, el tribuno, el legislador, el presidente..., todo a 
una y todo a su manera, es una originalidad irreductible, que supone e 
incluye la de la tierra de que se nutrié y los medios de que dispuso. 

Ni guerrea como estratégico europeo ni toma para sus suefios de fun- 
dador mas que los elementos dispersos de las instituciones basadas en la 
experiencia 0 la razon universal, ni deja, en su conjunto, una imagen que 
se parezca a cosa de antes. Por eso nos apasiona y nos subyuga, y sera 
siempre el héroe por excelencia, representativo de la eterna unidad hispa- 
noamericana. Mas en grande y mas por lo alto que los caudillos regionales, 
€n quienes se individualizé la originalidad semibarbara, personifica lo que 
hay de caracteristico y peculiar en nuestra historia. Es el barro de Amé- 
rica atravesado por el soplo del genio, que transmuta su aroma y su sabor 
en propiedades del espiritu, y hace exhalarse de él, en viva llama, una dis- 
tinta y otiginal heroicidad. 

La revolucién de Ja independencia sudamericana, en los dos centros 
donde estalla y de donde se difunde: el Orinoco y el Plata, manifiesta 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 127 

una misma dualidad de caracter y de formas. Comprende, en ambos cen- 
tros, la iniciativa de las ciudades, que es una revolucién de ideas, y el 
levantamiento de los campos, que es una rebelién de instintos. En el es- 
piritu de las ciudades, la madurez del desenvolvimiento propio y las in- 
fluencias reflejadas de! mundo trajeron la idea de la patria como aso- 
ciacién politica, y el concepto de la libertad practicable dentro de institu- 
ciones regulares. Deliberacién de asambleas, propaganda oratoria, mili- 
cias organizadas, fueron los medios de accidén. 

Pero en los dilatados llanos que se abren cerca del valle de Caracas 
hasta las margenes del Orinoco, y en las anchurosas pampas interpuestas 
entre los Andes argentinos y las orillas del Parana y el Uruguay, hacia 
el Océano, la civilizacién colonial, esforz4ndose en calar la entrafia del 
desierto, el cual le oponia por escudo su extensién infinita, sdlo habfa al- 
canzado a infundir una poblacion rala y casi nomada, que vivia en semi- 
barbarie pastoril, no muy diferentemente del 4rabe beduino o del hebreo 
de tiempos de Abraham y Jacob; asentandose mas que sobre la tierra so- 
bre el lomo de sus caballos, con los que sefioreaba las vastas soledades 
tendidas entre uno y otro de los hatos del Norte y una y otra de las es- 
tancias del Sur. ; 

E] varén de esta sociedad, apenas solidaria ni coherente, es el Ilanero 
de Venezuela, el gaucho del Plata, el centauro indémito esculpido por Jos 
vientos y soles del desierto en la arcilla amasada con sangre del conquis- 
tador y del indigena, hermosisimo tipo de desnuda entereza humana, de 
heroismo natural y espontaneo, cuya genialidad bravia estaba destinada 
a dar una fuerza de accién avasalladora y de caracter plastico y color 
a la epopeya de cuyo seno se alzarian triunfales los destinos de América. 
En realidad, esta fuerza era extrafia, originariamente, a toda aspiracién 
de patria constituida y toda nocién de derechos politicos con que pudie- 
ta adelantarse, de manera consciente, a tomar su puesto en la lucha pro- 
_vocada por los hombres de las ciudades. Artigas, al Sur, la vinculé desde 
un principio a las banderas de la revolucién; Boves y Yafiez, al Norte, 
la dotaron a favor de la resistencia espafiola, y luego Paez, alli mismo, 
ja gan6 definitivamente para la causa americana. 

Porque el sentimiento vivisimo de libertad que constitufa la efica- 
cia inconjurable de aquella fuerza desencadenada por la tentacion de la 
guerra, era el de una libertad anterior a cualquier género de sentimiento 
politico y aun patriético: la libertad primitiva, barbara, crudamente in- 
dividualista, que no sabe de otros fueros que los de la Naturaleza, ni se 
satisface sino con su desate incoercible en el espacio abierto sobre toda va- 
lla de leyes y toda coparticipaci6n de orden social; la libertad de la banda 
y de la horda, esa que, en la mas critica ocasi6n de la historia humana, 
acudi6é a destrozar un mundo caduco y a mecer sobre las ruinas la cuna 
de uno nuevo con sus rafagas de candor y energia. 

La sola especie de autoridad conciliable con este instinto libérrimo era 
la autoridad personal, capaz de guiarlo a su expansién mas franca y do- 
mefiadora por los prestigios del mas fuerte, del mas bravo o del mas ha- 
bil, y asi se levant6, sobre las multitudes inquietas de los campos, la so- 
berania del caudillo como la del primitivo jefe germano que congregaba 
en torno de si su vasta familia guerrera, sin otra comunidad de propési- 
tos y estimulos que la adhesion filial a su persona. 

Conducida por la autoridad de los caudillos, aquella democracia bAr- 
bara vino a engrosar el torrente de la revolucion, adquiri6 el sentimiento 
y la conciencia de ella, y arroj6 en su seno el aspero fermento popular 
que contrasta con las propensiones oligarquicas de la aristocracia de las 
«iudades, al mismo tiempo que imprimia en las formas de la guerra el sello 
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de originalidad y pintoresco americanismo que las determinase y diferen- 
ciara en la historia. ; ; 

Frente al ejército regular, o en alianza con él, aparecieron la tactica 
y la estrategia instintivas de la montonera, que suple los efectos del calculo 
y la disciplina con la crudeza del valor y con la agilidad heroica; el gue- 
rrear, para que son Unicos medios esenciales el vivo relampago del po- 
tro apenas domado y unimismandose casi con el hombre en un solo orga- 
nismo de centauro, y la firmeza de la lanza esgrimida con pulso de titan, 
en las formidables cargas que devoran la extensién de la sumisa llanura. 

Bolivar subordin6 a su autoridad y su prestigio esta fuerza, que com- 
plementaba 1a que é! traia originariamente en ideas, en espiritu de ciudad, 
en ejército organizado. Abarcé dentro de su representaciOn her: ica la de 

esa mitad original e instintiva de la 
revoluciOn americana, porque se en- 
volvid en su ambiente y tuvo por va- 
sallos a sus inmediatas personifica- 
ciones. Paez, el intrépido jefe de lla- 
neros, le reconoce y pone sobre si 
desde su primera entrevista, uando 
él] viene de rehacer su prestigio, per- 
dido con la infausta expedicién de 
los Cayos, y en adelante las dos rien- 
das de la revolucién estan en mancs 
de Bolivar, y la azarosa campafia de 
1817 a 1818 muestra concertados los 
recursos del instinto duefio del terre- 
no ylosdela actitud guerrera supe- 
rior y adecuada. En Jos extensos 
llanos de Apure, el Libertador con- 
vive y conmilita con aquella sclda- 
desca primitiva y genial, que luego 

ay ha de darle soidados que Je sigan en 
E la travesia de los Andes y formen la 

BOLIVAR vanguardia con que vencera en Ca- 
rabobo. 

Tenia, para gallardearse en ese medio, la condicién suprema, cuya 
posesiOn es titulo de superioridad y de dominio, como en su ausencia nota 
de extranjeria y de flaqueza: la condicién de maestrisimo jinete, de do- 
mador de potros, de insaciable bebedor de los vientos sobre el caballo 
suelto a escape, tras el venado fugitivo. o por la pura voluptuosidad del 
arrebato, tras la fuga ideal del horizonte. El Alcibiades, el escritor, el di- 
plomatico de Caracas, era, cuando cuadraba la ocasi6n, el gaucho de las 
pampas del Norte: el Ilanero. 

Este contacto intimo con lo original americano no se dié nunca en 
San Martin. El capitan del Sur, apartado de América en sus primeros 
afios y vuelto a edad ya madura, sin otra relacién con el ambiente, du- 
rante tan dilatado tiempo, que la imagen lejana, bastante para mante- 
ner y acrisolar la constancia del amor, pero incapaz para aque! adobo 
sutil con que se infunde en la mas honda naturaleza del hombre el aire 
de la patria, realiz6é su obra de organizador y de estratégico sin necesidad 
de sumergirse en las fuentes vivas del sentimiento popular, donde la pa- 
sién de libertad se desataba con impulso turbulento e indémito, al que 
nunca hubiera podido adaptarse tan rigido temple de soldado. La acci- 
Aha cooperacién con las montoneras de Giiemes no acort6 estas dis- 

cias. 
En el Sur Ja revolucién tiene una 6rbita para el militar, otra para e} 
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caudillo. E] militar es San Martin, Belgrano o Rondeau. El caudillo es 
Artigas, Giiemes o Lépez. Uno es el que levanta multitudes y las vincu- 
la a su prestigio personal y profético, y otro el que mueve ejércitos de li- 
nea y se pone con ellos al servicio de una autoridad civil. 

En Bolivar ambas naturalezas se entrelazan, ambos ministerios se 
confunden. Artigas mas San Martin; eso es Bolivar. Y ain faltaria afia- 
dir los rasgos de Moreno, para la parte del escritor y del tribuno. Bolivar 
encama, en la total complejidad de medios y de formas, la energia de la 
revoluci6n, desde que, en sus inciertos albores, le abre camino como cons- 
pirador y como diplomatico, hasta que, declarada ya, remueve para ella 
los pueblos con la autoridad del caudillo, infunde el verbo que la anuncia 
en Ja palabra hablada y escrita, la guia hasta sus tiltimas victorias con la 
inspiraci6n del genio militar, y, finalmente, la organiza como legislador 
y la gobierna como politico. 

(De «Bolivar>, por José Enrique Rodé.) 

456. — Concentracién .de 
Juerzas en Nueva Espana. 

La ejecucién de Morelos no puso término a la agitacion 
revolucionaria de Nueva Espafia. Un movimiento de tanto 
impulso popular, no podia deshacerse de un momento a 
otro. Para eliminar obstaculos, ya que Calleja habia sido 
tan feroz en Ia represion, la Corona designé como sucesor 
suyo a don Juan Ruiz de Apodaca, hombre contemporiza- 
dor. Su autoridad hallabase reforzada por la presencia de 
un ejército de 85.000 realistas, potente hueste que ponia 
paz obligatoria en el territorio, aunque no tanto como para 
sofocar las constantes montoneras que se descolgaban de 
las montafias y tenian en continua alarma a las guarnicio- 
nes espafiolas. El Rey, después de akolir la Constituci6n 
de Cadiz y de haber sofocado la insurreccién patriota de 
Nueva Granada, con Ja metdédica represién de Morillo en 
Caracas y Bogota, asi como tras los triunfos del Alto Pera 
sobre los patriotas argentinos, sentiase Ilamado a ejercer 
una presiOén incontenible en aquetlas colonias remotas. Sin 
embargo, la tregua dur6é muy poco. 

457.—Las guerrillas de 
Mina y de Guerrero 

Un stbdito espafiol, inquieto, de ideas profundamente 
liberales, que habia tomado parte en la guerra contra Na- 
pole6én, experto, pues, en las artes bélicas, resucité la in- 
surgencia en 1817. Era Francisco Javier Mina. En seguida 
reuni6 en torno suyo partidas de indios, de empleados, que 
vociferando contra los gachupines, iban, no obstante, bajo 
el comando de uno de ellos, a quien tenian por suyo porque 

Il T,—9 
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comulgaba con sus ideas. El liberalismo espafiol, contrario 
al absolutismo de Fernando VII, se ponia de acuerdo con 
los insurgentes americanos. 

Después de numerosos encuentros, Mina fracas6, pero 
surgié al punto otro guerrillero, Vicente Guerrero, a quien 
le cupo mas ilustre destino. 

458.—La revolucion de Riego 
y los absolutistas mexicanos. 

El grito de Rzego, en 1820, conmovidé a las colonias 
como se ha dicho repetidas veces. En México se di6é por 
perdida la causa de Fernando, produciéndose entonces un 
nuevo fidelismo, pero a la inversa: si el de 1810 fué, en 
las demas colonias, un modo de ganar libertades, el de 1820 
fué en México una manera de estrangularlas. Pensando, 
que Fernando podia caer en manos de los liberales de Riego, 
los absolutistas de Nueva Espafia se apresuraron a forjar 
un plan, segtiin el cual México se separaria de Espafia, ha- 
ciéndose independiente, para ofrecerle asilo — y corona — 
al posiblemente destronado Fernando VII, que no cayé sino 
que vencié a los rebeldes. Entonces surgié Iturbide. 

459.—EI Plan de Iguala. 

Agustin de Iturbide, oficial del ejército del virrey, ha- 
‘bia tomado parte en la campafia represiva contra el cura 
‘Hidalgo. Hombre ambicioso, cauto, intrigante, no dejaba 
de acariciar ambiciones politicas, si bien trataba de ocul- 
tarlas. Al comprobar el estado de desconcierto de sus con- 
militones, los realistas, concibid audaz idea: confabularse 
con el patriota insurrecto Vicente Guerrero para emancipar 
a México, no ya para Fernando, sino para si mismo. E] 24 
de febrero de 1821 se pact6 el llamado Plan de Iguala, o de 
los trigarantes (tres-garantias), en virtud de constar de tres 
condiciones 0 garantias esenciales: 1.° reconocimiento de la 
religion catolica; 2.° union de espanoles y mexicanos; 3.° in- 
dependencia de México. Simbolo de aquel acuerdo, se acor- 
do que la bandera nacional tuviese tres colores, rojo, blanco 
y verde, que representaran a dichos requisitos. Se decia, 
ademas, para anestesiar la resistencia realista, que el punto 
tercero implicaba la reserva del trono imperial de México 
para Fernando VII, en lo cual se infiltraban ya los ecos de 
lo acaecido en Brasil con Juan VI, que vino a refugiarse en 
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América, cuando sintié el Portugal amenazado, y, por esos 
dias, se veia despedido de Brasil, en donde su hijo, don Pe- 
dro de Alcantara, no tardaria en ser reconocido como em- 
perador. 

El’ virrey Juan O’Donojou, irlandés de nacimiento, 
hombre nada terco a pesar de su origen, al cabo, acepto el 
nuevo estado de cosas, del que podia surgir una garantia 
permanente para los espafioles y firm6 los pactos de Cérdoba. 

Iturbide tomé posesién del gobierno el 27 de septiem- 
bre de 1821. 

La independencia de México era un hecho consumado, 

460.—La independen- 
cia de Centroamérica. 

Se operé pacificamente, a diferencia de las otras re- 
giones de la América Espafiola, por una sencilla raz6n: 
la intima influencia que sobre Centroamérica tenia México. 
El gobernador Gainza, que ya habia actuado frente a la 
insurreccion chilena; se plez6 al movimiento de 1821, a raiz 
del pacto trigarante y del convenio entre Iturbide y Gue- 
rrero. , 

Desde luego, aquello tuvo antecedentes. Si bien es cier- 
to que aquel pronunciamiento se realizé en forma sosegada 
los preliminares, a fo largo de los afios, no tuvieron igual to- 
nalidad. ; 

Desde 1811, en Salvador, el clérigo José Matias Del- 
gado, verdadero precursor de la independencia centroame- 
ricana, habfa iniciado ya la rebeldia. Meses después, en di- 
eciembre, y vencido aquél, el aicaide de Granada, Juan Ar- 
giello, alzaba el pend6én ernancipador. Fracasé ante las 
fuerzas espafiolas y porque en México cundia entonces la 
reaccién gue habia sacrificado a Hidalgo — inspirador del 
movimiento de su correligionario Delgado — y se cerraba el 
circulo en torno de Morelos. Y asi se frustraron los conatos 
de 1813, en Guatemala, y de 1814, en San Salvador. 

Director de la campafia contra la revolucién liberta- 
dora habia sido el gobernador Bustamante, a quien reem- 
plazé el anciano Mariscal de Campo don Carlos de Urrutia. 
£n realidad, la atmésfera ideolégica centroamericana dis- 
taba mucho de ser tan fervorosamente patriota como la de 
México o Nueva Granada, Venezuela o Buenos Aires. Po- 
seia, mAs bien, la tibieza de la de Lima. Tanto es asi que, al 
tenerse que designar diputados regionafes a las Cortes de 
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Cédiz, los triunfadores fueron Jos espafioles, no los criollos, 

al revés del resto de América, inclusive el Pera. 

461.— La emancipacion: las Pre- 
vincias Unidas de Centroamérica. 

Con el pacto trigarante, como decimos, prendié de nuevo 
la chispa hbertadora en la antigua capitania general de 
Guatemala, y Gainza acepté las resoluciones Libertadoras de 
la Asamblea Popular, especie de vasto cabildo abierto, que 
proclamé la escision de Espafia. 

No ocurria lo propio con respecto a México. Iturbide 
se acababa de ungir emperador, en un rapto de ambicién. 
Luego, sin mayores vacilaciones; dejando de lado los titu- 
beos de los colegios, cabildos y asambleas regionales centro- 
ameiicanos, se anex6 la América Central a principios de 1822 
(enero 5). 

La oposicién cobré animos. El] viejo insurgente Del- 
gado, de Salvador, se alz6 en armas contra Ja voluntad de 
Iturbide, a quien apoyaba Gainza. José Manuel Arce, fo- 
goso caudillo costarricense, derrot6 a éste. Pero, no se pu- 
do cimentar Ia victoria, porque Agustin I se apresur6 a en- 
viar a Guatemala un poderoso ejército de 6.000 hombres, 
bajo las ordenes del general Vicente Filisola. 

Iturbide, horqueteado por la crisis de México, por el 
descontento que su imperio habia producido y por fos levan- 
tamientos republicanos ya en marcha, lleno de compromisos 
y ansioso de dinero, impuso a Centroamérica un régimen 
econémico que hall6 rudo rechazo de parte de Ia poblacién. 
Fifisola quiso consultar a ésta, y reuni6 un congreso que 
fué adverso (1823) a la anexién. La palabra de orden que 
se aprobo el 29 de junio en el seno del encendido debate de 
la Asamblea Constituyente fué: ni con Espana ni con México: 
con Centroamérica. Y asi nacié el Estado denominado Pro- 
vincias Unidas de Centroamérica. El modelo de su estatuto 
organico fué la Constitucién de los Estados Unidos del 
Norte. El de su Ejecutivo, en gran parte la practica de} 
Rio de la Plata. En vez del gobierno de uno solo, se erigié 
un triunvirato, con Molina, Villavicencio y Arce; a Filisola, 
para contemporizar, se le reconociéd como jefe politico, cargo 
en el que, naturalmente, por haber sido enviado mexicano, 
no podia durar. En seguida se embarcé hacia México, 

Un afio después, en 1824, la flamante Repa&blica Centro- 
americana decretaba la liberacién de todos los esclavos. Y 
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en 1825, después de un lapso de organizacién y tanteo, de- 
signaba a su primer Presidente, el patriota José Manuel 
de Arce. 

Pero, las pasiones se hallaban sumamente agitadas. No 
obstante la unidad que, durante la colonia, tuviera aquella 
regién, cada comarca, al vislumbrar la libertad, reclamaba 
su propia autonomia. Intereses externos agitaban también 
dichas banderias, puesto que un Estado sdlido y fuerte ha- 
bria sido un contrapeso para ciertas ambiciones ya despier- 
tas sobre las Antillas. No tardarian, pues, en empezar las 
disidencias. La Reptblica Centroamericana, nacida en cua- 
Si paz, estaba, desde su origen, herida de muerte. 

d) Independencia del Brasil 

462.— Resonancia de los su- 
cesos europeos en la colonta. 

Desde 1801, las hostilidades entre Portugal y Espafia, 
que siguid ia suerte de Francia, unida a su destino, tu- 
vieron honda repercusiOn en el Brasil. No obstante la vi- 
gencia del tratado de San Ildefonso, estallaron pendencias, 
una de ellas encabezada por el capitan de dragones Fran- 
cisco Barreto Pereira Pinto, brasilefio, quien al frente de 
sus <gauchos» invadié el territorio de Misiones, derrotando 
a fos soldados ibéricos. Pero, la paz de Badajoz, cuyo te- 
nor no fué conocido hasta el 24 de diciembre en Rio Grande, 
volvi6 Tas cosas a su cauce y liquidé la hazafia del capitan 
Barreto. 

Por esos mismos dias, la actividad conspirativa, inicia- 
da en las logias masOnicas de Bahia, desde 1797, adquiri6 
un ritmo acelerado. Las constituidas en el ingenio de Suas- 
suna lanzaron a los propietarios rurales contra Portugal, a 
trabajar incansablemente por la independencia (Calmén,o. 
c., p. 224 y sig.; Gustavo Barroso, «Historia secreta do Bra- 
sil», t I, S. Paulo, 1937, segunda edicién) Esta actividad 
no ces6 ya. En 1807, los clubes masdnicos de Rio de Janeiro 
habian adquirido considerable preponderancia, si bien tenian 
nada mAs que un caracter especulativo, como los «Caballeros 
de la luz» de Bahia y el «Areédpago» de Pernambuco. Pero, 
solo en 1808 iba a hacer crisis la situaci6n europea, provo- 
cando un nuevo sesgo en la politica colonial. La invasién 
napole6énica de la Peninsula fué el reactivo que determin6é 
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todo aquello. El regente Juan VI fué obligado entonces 

(1808) a abandonar su patria y pasar a la floreciente colonia 

del Brasil. 

463.— Juan VI en Brasil. 

Ante la amenaza napoleénica se formaron dos partidos: 
en Portugal: los partidarios de las nuevas ideas, es decir, 
de los franceses, de tendencia liberal; y los anglofilos, con- 
servadores. Predominaron estos tltimos, lo cual era facil- 
mente explicable, dada la notoria influencia que Inglaterra 
ejercia en Portugal desde mediados del siglo XVII. Para 
impedir que el monarca lusitano cayera en manos — Oo en 
ardides — napoleénicas, los britanicos le aconsejaron que 
abandonara el pais y se refugiara en su colonia de América, 
a la sazén llena de esplendor. Ya le pisaban los talones las 
fuerzas del mariscal Junot, cuando Juan VI abandoné Lis- 
boa seguido por un ostentoso séquito de mas 0 menos 15.000 
cortesanos, funcionarios, etc. Aquella lujosa comitiva iria 
a producir una transformacion radical en el ambiente bra- 
silefio, tanto en lo politico como en Jo cultural, en lo social. 
como en lo econdémico. 

464. — Hegemonia 
inglesa en el Brasil. 

Luego se dejo sentir la hegemonia inglesa en el Brasil. 
Por de pronto, en el mismo 1808, se abrieron los puertos 
de esta colonia al comercio con los paises amigos. Ingla- 
terra se aprovecho de ello, puesto que era la duefia de los 
mares. Se beneficiaron, también, los comerciantes locales. 
Un dato lo indica con somera elocuencia: en 1807 las en- 
tradas y salidas de barcos [legaron al nimero de 90; un afio: 
después, esta cifra se elevaba a 420; diez afios mas tarde, 
en 1818, a 2.000. No puede discutirse la evolucién que ello 
trajo consigo, 

Por otra parte, el Rey establecié en su nueva sede, 
bancos, imprentas, tribunales de justicia, fdbricas, biblioteca, 
cuarteles; en una palabra Corte. De ahi — y del libre trafico 
que el lo alenté — la acertada frase del historiador Calmén 
cuando asevera que Brasil pasé de la economia monopolista 
de Colbert (representada por Pombal y sus métodos) a la 
de Adam Smith, industrialista, librecambista, liberal, per- 
sonificada por Linhares. 
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465.—Brasil bajo Juan VI. 

No era Brasil, por cierto, una provincia unida; como 
por ejemplo, Peri 0 México, sino un «mosaico de provin- 
clas» segtin expresién de Oliveira Lima. La vasta extensién 
territorial, la complejidad de razas habitantes, los distintos 
modos de explotacién de la riqueza natural, la convergencia 
de intereses [usitanos, ibéricos, franceses, holandeses y de 
muchos judios daba al pais una fisonomia contradictoria, 
Gnica. El] Rey se hall6 por tanto en un ambiente de grande 
riqueza y escasa homogeneidad. 

Mientras, alla, en la Peninsula, las huestes portuguesas, 
a las 6rdenes de Wellington, después de evadir el riesgo 
de ser copados por Junot, vencian en Busaco, obligaban a 
aquel mariscal napolednico a capitular en Cintra, derrota- 
ban a Soult en Porto y detenian a Massena en Torresvedras, 
Juan VI'se enamoraba mas y mas de su nueva residencia. 
Al par, los colonos, favorecidos a la sombra de la proximi- 
dad de la corona, sentian crecer su confianza en sus pro- 
pios medios. Cierto que las excesivas concesiones a los in- 
gleses —en especial hacia 1810—turbaban aquella ple- 
nitud, pero, de todos modos, Brasil sentiase una parte in- 
tegrante del mundo europeo y un reducto de libertad como 
hasta ahi habia ocurrido. Por eso, un historiador afirma que 
cuando la libertad decliné en Europa, bien bajo el venda- 
val bonapartino, bien bajo la tormenta reaccionaria de Ia 
Santa Alianza, entonces, a su turno, recién comenzaba a 
alborear en el Nuevo Mundo. 

El boato de Juan VI impresioné, aleccion6 y, al par, 
corrompié a los colonos. Aquel'o de que se gastaran 275.000 
en fa real mesa, que, sin embargo, no [legaba a ser sun- 
tuosa, no podia menos que llamar la atenci6n. La cultura 
adopt6 nuevos aires. En 1813; una imprenta de Rio publi- 
caba la traduccién portuguesa de «La Henriada» de Vol- 
taire, satira contra la Iglesia y la Corona. El escepticismo 
cortesano florecia imprevistamente en la lejana colonia. — 

En cuanto a expansion territorial, en 1817 se veia obli- 
gado Juan a desprenderse de Cayena, conquistada desde 
1809; en cambio, las tropas lusitanas de Sao Paulo y Rio 
Grande ocuparon Montevideo. 

466.—Insurreccién nacionalisia 

EI 6 de marzo de 1817, estalié6 en Recite un vigoroso 
movimiento popular, nacionalista republicano. A la fecha 
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era visible la actitud del vecindario criollo contra los «<ma- 
rinheiros» como se llamaba a los lusitanos. Los nativos (los 
mamalucos 0 mestizos), todos cuantos no pertenecian al Por- 
tugal, se confabuiaron ahi, orgaiizados por la masoneria, 
guiados por el liberalismo. ‘ 

Pretendian aquellos hombres nacionalizar el comercio y 
establecer una «Republica Pernambucana», para lo que se 
ganaron el apoyo de Itanaravt, Parahyba, Alagoas y Rito 
Grande del Norte. 

La forma como estallé el movimiento no deja de tener 
cierto interés. A consecuencia de que un Oficial negro atac6é 
en la calle a un lusitano, aquél fué apresado, pero la ofi- 
cialidad criolla no quiso aceptar castigo alguno y ocurrié 
el motin. El gobernador Cayetano Pinto se vid obligado a 
salir de la focalidad. Pero, la flota lusitana atacé a los re- 
befdes, comandados por el bravo José Mariano. Producida 
la derrota de los sublevados, la represi6n se hizo sangrienta 
en grado sumo. Uno de los prisioneros, el P. Juan Ribetro, 
se ahorcé en su celda. Una capa de dolor y luto cubrié el 
nombre de aquella intentona nada estéril. El odio lleg6 a 
extremo tal que los portugueses escupian al rostro de Ios 
condenados a muerte en marcha hacia el patibulo. 

467.—Regreso del Rey a Portugal. 

No obstante que ya habia pasado el peligro napoleé- 
nico (desde 1815 ha!labase el' Corso en manos de los ingle- 
ses), Juan VI no se decidia a abandonar el territorio de su 
colonia, y acaso no lo habria dejado en mucho tiempo si no 
ocurren trascendentales sucesos en su patria. 

El}! 24 de agosto de 1820 estall6 en Oporto una _ revo:u- 
cidn de marcado caracter antiabsolutista, la cual erigi6 como 
norma del Portugal la fenecida Constitucién doceafiista es- 
pafiola, execrada por Fernando VII. Se trataba de un mo- 
vimiento de tendencia democratica, pero con el Rey. Los re- 
beldes portugueses no habian cobrado experiencia, pese al 
ejemplo espajfiol. 

Juan VI permanecié, sin embargo, en Brasil, si bien su 
atencién se fijaba apasionadamente en la lejana patria. Pe- 
ro, SU primogénito, el principe Pedro de Alcantara, casado 
con una hija del emperador de Austria, joven impetuoso y 
aspirante, a la sazon de 23 afios, se encargé de acelerar su 
partida. En febrero de 1821, la guarnicién de Rio juré la 
Constitucion y don Pedro se adhirié a ello. Poco después, 
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el 21 de abril, la intervencién violenta del principe en una 
frustrada reunién de los electores de la ciudad en lla casa de 
la Bolsa, oblig6 a Juan VI a apurar sus decisiones. Cinco 
dias mas tarde salia con rumbo a Portugal, IfevAndose 200 
millones de contos, y dejando como regenie a don Pedro. 

No quedaba en absoluta libertad el joven principe. La 
«Legion» Jusitana, cuerpo organizado y en armas, al mando 
dell general Avilez, vigilaba a su lado. Y como viera que el 
conde Dos Arcos aconsejara al’ regente en sentido liberal; 
la omnipotente «Legién» exigiéd el 5 de junio que el conde 
fuese desterrado, y lo obtuvo. Pero, don Pedro no qued6 
contento. 

468. — Don Pedro, 
Emperador del Brasil. 

Mientras tanto, las Cortes de Portugal iniciaron una me- 
tédica campafia contra los privilegios de la cofonia. Primero 
fué la abolicién de escuelas y tribunales superiores. Luego, 
la orden de que Don Pedro detia restituirse a Portugal, a 
fin de viajar y estudiar, adiestrandose en :as artes de go- 
bierno, lo que equivalia a alejarlode Brasil y someterlo a la 
tutela paterna y de los politicos lusitanos. Aunque en dichas 
Cortes habia diputados brasilefios, su exigua minoria no les 
daba importancia alguna. El 5 de octubre de 1821, la Le- 
gion pedia que un Consejo militar asesorara al Regente en 
los asuntos de esa materia, y uno civil en la administraci6n. 
Don Pedro comprendié el ardid, y, acto seguido, intrigando 
habilmente, logr6é que el Senado de la Camara de Rio de 
Janeiro vetara el acuerdo de las Cortes portuguesas y pi- 
diera al' principe no abandonar el suelo brasilefio. Don 
Pedro acept6 el mandato de lla ciudad fluminense. Y como 
«La Legién» se irguiera descontenta, organiz6 las milictas 
criollas, did fuerza a las que ya estaban en pie de guerra, 
oblig6 a sus enemigos a replegarse a Praia Grande y el 16 
de enero de 1822 forz6 al general Avilez a embarcarse hacia 
Portuga. Aunque fos lusitanos resistieron todavia en Ba- 
hia, Para, Maranhao y Montevideo (ocupado por los portu- 
gueses), la suerte estaba echada ya. 

Don Pedro recorrié Rio, Sao Paulo, Minas, Rio Gran- 
de, todas provincias pronunciadas contra la intromisi6én lu- 
sitana. Al lado del principe destacaba su austera figura un 
paola experimentado y sagaz: José Bonifacio de Andrada 
e Silva. 

Lisboa se sintié herida por tal actitud de su regente y 
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envié amenazas conminatorias a Rio. Caminaba a caballo 
don Pedro entre Santos y Sao Paulo, cuando, a orillas del 
Ipiranga, supo de aquellas amenazas. Desenvainando la es- 
pada, pronuncidé, entonces, impetuoso y trémulo, las memo- 
rabies palabras: «Independencia o muerte» que, inscritas 
sobre fondo verde-esperanza, son desde esa fecha el lema 
del Brasil: Era el 7 de septiembre de 1822: habia nacido una 
nueva naciOn independiente. 

EI 12 de octubre del mismo afio, don Pedro era coronado 
Emperador constitucional. 

469.— José Bontfacio. 

«Callar el nombre de José Bonifacio al hablar de la eman- 
cipacién politica del Brasil, seria tanto como omitir el nom- 
bre de Lutero en una historia del Protestantismo, 0 como si al 
evocar el Risorgimento se dejara a Cavour en la penumbra>,— 
dice Oliveira Lima (0. c.. p. 177). 

Y es verdad. Junto al vehemente y tempestuoso don 
Pedro, su ministro José Bonifacio representaba la cordura, 
la templanza, la sabiduria. 

Hombre singular, por cierto, le tocé representar un pa- 
pei dual en aquellas agitaciones. Frente al autocratismo de 
don Pedro J, fué [a encarnacién del liberalismo, y eso le 
costo la libertad y la fortuna entonces. Pero, frente al lite- 
ralismo frivolo y bonhomista de Pedro II, su pupilo de mas 
tarde, represent6 la tendencia autoritaria, conservadora, 
respetuosa de la jerarquia. A é! pertenecen, por ejemplo, 
estas palabras avizoras, dignas y realistas: «Somos la tinica 
nacion de sangre europea que trafica de un modo abierto y 
pwblico comprando esclavos africanos», pero llegada Ia hora, 
comprendié que se hacia sumamente dificil abolir la esclavi- 
tud sin que la suerte misma del imperio se viese con ello 
comprometida. 

Su actitud frente a la orden de que el Regente viajase 
a Portugal fué terminante: formaba parte José Bonifacio de 
Ta Junta Provisional de Sao Paulo, y no trepidé en pedir al 
principe que se quedara con los brasilefios. Tenia 58 afios 
cuando fué elevado al cargo de Ministro. 

Ex profesor de la Universidad de Coimbra, miembro de 
la Academia de Ciencias de Lisboa, monarquista sincero; 
hombre apasionado, pero de flaca salud, su ideal fué liberar 
a su patria de Ja tirania de Portugal, pero no de la famitia 
de Braganza, a la que permanecié fiel hasta el fin. Fué José 
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Bonifacio quien invité a la Junta de Minas a hacer causa 
comin con la de Sao Paulo y la de Rio. 

La influencia de José Bonifacio en el emperador era 
enorme. El] joven monarca lo visitaba constantemente, tan- 
to que, un dia, viendo, como de costumbre, el caballo de don 
Pedro atado a fa puerta del ministro, afguien dijo en forma 
que el emperador lo oyera: «Ese es el caballo del ayudante 
de José Bonifacio». Esto y el caracter doctrinario del minis- 
tro provocaron su caida; pero fué mas tarde rehabilitado por 
el ata encargo de don Pedro I para que fuese tutor de 
su hijo. 

470.—El Imperio bajo Pedro I. 

Solemnemente, en medio de gran pompa, Pedro I fué 
consagrado emperador el 1.° de diciembre de 1822. Era na- 
tural’ aquel boato. Desde Juan VI, la Corte de Rio habia 
sido tan—o mas—brasilefia que portuguesa; y los habitos 
de fujo habian penetrado mucho en aquel ambiente. Verdad 
que, al marcharse, Juan no dejé al Regente sino un mayor- 
domo o escudero y dos chambelanes, jé] que habia venido 
con 15.000 personas de séquito! Pero, Pedro restaur6é pron- 
to el extinguido protocolo... Si no hubiera tenido el ejem- 
plo de su padre, le habria guiado el] que le dictaba su ca- 
racter y el de la Corte napoleénica, a cuya imagen y seme- 
janza constituy6 su monarquia. Mientras para la generali- 
dad, la idea misma del imperio significaba un régimen con- 
servador, en Brasil tenia caracter revolucionario y popular. 
Un reino habria sido calco del portugués, y, por tanto, ape- 
gado a sus f6rmulas: un imperio no: implicaba ideas dife- 
rentes. — 

Pedro habia tenido que sobreponerse al choque de los 
partidarios de la «recolonizacién» o reingreso al seno ma- 
terno lusitano y los del separatismo provincialista. Con 
claro golpe de vista, y gracias a los consejos de José Boni- 
facio, se did cuenta de que el pais deseaba su autonomia, 
mas sin republica, no obstante que la diputacion brasilefia 
en Lisboa se jactaba de republicanismo. Pronto se revel6 
el fondo auténtico de don Pedro, entregado luego a los en- 
cantos y seducciones de la famosa Marquesa de Santos, 
especie de Pompadour fluminense, sobre la que hay magni- 
ficos cuadros literarios. 

Instalada la Asamblea constituyente el 3 de mayo de 
1823, se logré que el 2 de julio se marchase Ja guarnicion 
portuguesa a su patria y se procedié a discutir la Carta de 
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Ja Rep&blica. Pedro no acepté el temperamento liberal pa- 
trocinado por la mayoria de la Asamblea, y en especial por 
José Bonifacio y sus hermanos Martin Francisco, ministro 
de hacienda, y Antonio Carlos. El 12 de noviembre el empe- 
rador declaraba disuelta la Asamblea y desterraba a los tres 
hermanos Andrada, sin reparar en los enormes servicios 
prestados a su Corona por José Bonifacio. Ese mismo dia 
nombr6 un Consejo de Estado — modelo napoledénico — que 
dicté la Constitucién promulgada el 25 de marzo de 1824. 

Practicamente. el monarca constitucional habia desapa- 
recido también en Portugal, desde 1823; cuando Juan disol- 
vio kas Cortes, excesivamente jacobinas Pero, desde la me- 
tropoli se veia el problema americano en forma diversa a 
la realidad, y Juan VI lleg6é a temer que Bolivar pretendiera 
uncir a su carro triunfal el imperio de su hijo. Bahia con- 
tinuaba siendo un centro portuguesista a ultranza. Per- 
nambuco, en cambio, era mas bien republicano. Buena prue- 
ba did de ello en 1825 con ocasién de la revuelta en que 
intent6 constituir la ifamada «Confederacién del Ecuador>. 

Entretanto, don Pedro, que tenia sobre si el riesgo de 
las Provincias Unidas y una posible amenaza portuguesa, se 
apresur6 a fortalecer su marina, para lo que contrat6 a Lord 
Cochrane, en ese tiempo de vuelta de Chile, peleado con 
San Martin a causa de unas cuentas no esclarecidas. Co- 
chrane atacd Bahia, defendida por el general Madeira. 
Con su acostumbrada audacia, el inglés persiguié a la es- 
cuadra lusitana que regresaba a su patria y le arrebaté 
algunos barcos con Ios que volvid para robustecer la débil 
flota brasilefia. 

Entretanto, el riesgo de una intervencién bolivariana 
no desaparecia. Buenos Aires tentaba al Libertador a parti- 
cipar en su lucha contra el’ Imperio de don Pedro. Habia 
para ello pretexto en el acto inconsulto del gobernador de 
Matto Grosso que anex6 a su territorio la provincia de Chi- 
quitos, perteneciente al Alto Pert (Bolivia). Bojivar ame- 
nazo con bajar al Paraguay, y marchar con sus tropas con- 
tra Para, pero el Emperador desautorizé al gobernador de 
Matto Grosso y asi desaparecié la tensi6n. 

Portugal reconocié entonces (1825) la independencia de 
Brasil, cuyo trono era una presea de la misma familia alla 
reinante 

Algunos descalabros amargaron a don Pedro, hombre 
de goce y de impetu. Con la muerte de su padre, le corres- 
pondia a él heredarlo en Lisboa con el titulo de Pedro IV. 
La guerra le arrebat6 la provincia Cisplatina, esto es, el 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 141 

Uruguay. No quiso soportar mas, y, en 1831, convocé a su 
ex amigo José Bonifacio det destierro, le nombr6 tutor del 
principe heredero, que tenia cinco afios, y abdicé el trono. 
Tres afios después moria el primer emperador del Brasil. 

ASPECTO CULTURAL DE LA REVOLUCION 

471.—Las letras. 

Aparte de las manifestaciones escritas intimamente 
unidas a los sucesos de la guerra, puede afirmarse que la ac- 
cién absorbié todas las actividades, del espiritu. Si bien, 
dentro de un cuadro intelectual, es imposible prescindir de 
la Representacién de Moreno, de los Discursos de Bolivar, de 
las paginas de Espejo, Belgrano y Monteagudo, ellas cuadran, 
sin duda, més en un panorama.de la guerra misma, que en 
uno del pensamiento aut6nomo. 

Sin embargo, tampoco podriamos pasar por alto ciertas 
expresiones culturales, como ias que se revelan en las no- 
vefas de Lizardi y en los poemas de Olmedo, por no citar 
sino a dos de los escritores representativos, a dos de las 
tendencias mas subrayadas y a dos de. los sectores de Amé- 
rica menos analogos. De igual modo seria in&til preferir a 
M. J. Labardén y a Andrés Bello, aquél mas colonial que 
éste, pero ambos marcados por la huella del virreinato. 

_. J. J. Fernandez de Lizardi (1774-1827), como la ma- 
yor parte de los escritores de su tiempo, realiz6 una labor al 
par literaria y combativa. Purg6é en prisiones su franqueza, 
su atrevimiento. Nacido en el México convulso de entonces, 
no trepid6é en aportar su esfuerzo a la gran causa de la re- 
volucién, mexicana. Su «Periguillo Sarniento» (1816); su 
<Quitjotita>, todas sus obras en general reflejan acidamente 
la época en que le tocé vivir; pero Lizardi no era sdlo un 
costumbrista. Fué también un polemista y no de los pos- 
treros, sino de cuando ardia con mas impetu la llama de la 
revoluci6én, cuando el cura Hidalgo andaba en armas, que 
fué el momento en que Lizardi lanz6 un memorable panfleto 
politico. 

Mas, no parecia época de literatura. Monteagudo, que 
como Bolivar, Belgrano, y Moreno, tuvo una intensa labor 
de publicista, era en realidad un combatiente con su phuma, 
un soldado de la causa. Lo asesinaron en 1825, victima de 
‘sus escritos y sus hechos. En cambio, José Joaquin de Ol- 
medo (1787-1847), guayaquilefio; diputado en el Pert, sur- 
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ge como un poeta de vigoroso estro, aunque uncido tam- 
bién al carro de fa guerra. Sus mas celebradas estrofas son 
las que dedicara <A la victoria de Junin» el afio 1825, a las 
que Bolivar coopera como critico, pero son un himno de 
guerra. Su otra famosa composicién. «A Minarica», tiene 
por motivo y escenario un tema de guerra civil ecuatoriana. 

Resaltan, en el Rio de la Plata, Juan Criséstomo La- 
finur (1797-1823), fil6sofo y poeta, autor de un fervoroso 
canto a la muerte del general Belgrano, y Esteban de Luca 
(1786-1824), también garganta de Ia gesta emancipadora. 
Wenceslao Alpuche (1804-1841) hace lo propio en México, 
con respecto al cura Hidalgo; con Morelos hace igual el vate 
Sdnchez de Tagle (1782-1847); para cantar a Morelos e Itur- 
bide, surge Quintana Roa (1787-1851). 

La forma literaria traduce, por otra parte, la pugna 
ideolégica. Los clasicistas en el estilo manifiéstanse propen- 
sos al absolutismo del rey 0 de algGn jefe de Estado fuerte: 
Andrés Bello (1781-1865), el mas Insigne, caraquefio de na- 
cimiento, chileno de madurez, maestro y compafiero de 
Bolivar; gramatico, jurista y poeta de limpia elocucién; 
José Maria Pando, timenio, espafiolizado, defensor del conser- 
vantismo, aunque fuese republicano; el mexicano José Joa- 
quin Pesado, y otros estan entre ellos. Pero, frente a ese gru- 
po se perfilan, roussonianos, liberales, democraticos y hasta 
jacobinos, y, por tanto, incipientemente romanticos; Mariano 
Moreno, el insigne secretario de la Junta de Buenos Aires; 
Manuel Lorenzo de Vidaurre, delegado de Peri y de Bo- 
livar a Panama, peruano de nacimiento y romantico de vo- 
caciOn; y, ante todo, Bolivar mismo, genio del romanticismo 
amanecido sobre América descubierta ante si misma. 

Al margen, celebrando las costumbres populares entro- 
nizadas en todas partes, Lizardi, el mas auténtico, desde 
su México; el payador Bartolomé Hidalgo, uruguayo y re- 
belde (1788-1825), combatiente y cantor; el gauchesco 
Juan Gualberto Godoy (1793-1864); y el cura limefio Larriva, 
festivo, travieso, versatil, el cual sintetiza el espiritu tor- 
nadizo y perplejo de su época en una octava corriente, a 
propdsito de Simon Bolivar a raiz del triunfo de Ayacucho: 

Cuando de Espafia las trabas 
en Ayacucho rompimos, 
otra cosa mas no hicimos 
que cambiar mocos por babas. 
Mudamos de condici6n, 
pero solo fué pasando 
del poder de don Fernando 
al poder de don Simon. 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 143 

Los afios 25, 26, 29 y 30 darian al traste con muchas 
fidelidades doctrinarias, malaventuradamente. . 

Sintesis ideologica de aquel periodo, aparte ‘de Io que 
la guerra en si misma indica, es la que publicaba la prensa. 
En «La Gaceta» de Buenos Aires; en «La Abeja Republi- 
cana» de Lima, en el «Seminario» de Bogota, etc., se traban 
en singular o ‘plural pelea los doctrinarios de uno y otro 
bando. Los federalistas contra los unitarios, los roussonianos 
contra fos bonapartistas, los conservadores contra los jacob1- 
nos, los evolucionistas monarquizantes y fos revolucionarios 
republicanos impertérritos: todo es un caos, una caldera de 
verbo e ideas. En nada se reffeja mejor el clima de la época 
que en aquellas discusiones. Debates y discursos encendidos. 
penacho andante, que penetra en los corazones, a veces, sin 
hacer hervir los entendimientos. 

472.—Las costumbres. 

Con los Congresos, surge la oratoria parlamentaria. Con 
los combates, las arengas y proclamas bélicas. Con la cons- 
piracion, el género episiolar, difusor y doctrinal. Con la libre 
prensa, el verso suelto. Y con la capa caida de la Iglesia, en 
general adversa desde sus altas cimas, a la independencia, la 
costumbre se libera de Jos capuces de ‘hipocresia y de prejui- 
cio, y se avienta, jacarandosa y jocunda, a la plazuela, al 
café, a la calle, safiendo del sal6n, adonde luego, por fuerza de 
las luchas intest inas, regresa el cubileteo de los destinos co- 
lectivos y particulares. 

La mujer alcanza a ser reconocida en sus gestiones de 
conjurada. San Martin crea una Orden del Sol; con rama 
especial para las damas patriotas. El café llega a un auge 
imprevisto. Ya no se recogen los hombres a Ia hora de que- 
da, sino que permanecen en las aceras, no tomando el sol, 
sino la luna. o el palido reflejo del mechero, o del candil, 
al acecho de novedades, pues nuevo es ahora el mundo, lim- 
pio de Jos «tres siglos de horror» de que hablaban los him- 
nos O canciones nacionales, entonces expresiOn del senti- 
miento popular alboreante. 

Lo que Humboldt vio, a principios del siglo XIX, como 
una sociedad en abierta rebeldia contra el cartabén del dog- 
ma gubernativo y clerical, era ya un hecho. Se hacia vida 
social mds intensa y mas extensa. Al sarao de antafio lo 
sucedia el salén de hogafio. Al corral de esclavos, la plaza 
publica. Al cercado o ejido de indios, Ja calle bullente. To- 
dos se disponian a retemplar sus armas dialécticas y contun- 
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dentes para defender al précer dilecto ya trocado en caudillo. 
Los primeros presidentes perfilaban, en la sombra, sus fu- 
turas odiseas, y los libertadores dirigian el paso, herido, si, 
pero arrogante a pesar de todo, los unos ala tumba, los 
otros, menos felices acaso, hacia el destierro. 

473.—El clero y la independencia. 

No seria justo decir que todo el clero tomo partido con- 
tra 7a causa independiente. E] solo hecho de que capita- 
nearan la guerra en México los curas Hidalgo y Morelos; 
el movimiento popular de Caracas contra Emparan, e! can6- 
nigo Cortés de Madariaga; Ja insurreccidn de Cusco contra 
Abascal, los curas Béjar y Munecas; la de Centroamérica, el 
cura Delgado, por no citar sino los nombres que primero 
acuden a nuestra memoria, indica que hubo una fraccion 
del sacerdocio dispuesta a cooperar con Jos revolucionarios. 
Esa fraccién fué, en general, el bajo clero criollo. 

En cambio el alto clero, criollo y peninsular, (con muy 
pocas excepciones, entre ellas la de Mons. Cuero y Caicedo, 
obispo de Quito) se mantuvo al margen o contra la revo- 
Jucién. El caso del arzobispo de Lima, Gonzalez de Reguera, 
enemigo franco y declarado de la emancipacion, asi como el 
de Caballero y Goéngora en el 780, granadino, se did en otras 
partes. La conspiracién de Fray José de las Animas, con Al- 
zaga, en Buenos Aires, contra Jos patriotas, a consecuencia 
de Io cual fué ajusticiado por orden de Rivadavia, eviden- 
cia tal actitud adversa. 

EI clero no tuvo, pues, una conducta uniforme, si bien 
puede asegurarse que la mayoria del clero criollo y pobre 
estaba con la Revolucién, mientras que la mayoria del rico 
y perinsular estaba con el absolutismo. En México se vocea- 
ba «Via la Virgen» y se planted el respeto a la Iglesia, 
mientras que en Caracas se tomaban resoluciones discre- 
pantes; en Paraguay, el' doctor Francia perseguia sistemati- 
camente a la Iglesia Catélica como reaccién antijesuitica; en 
Lima el! Congreso Constituyente era presidido por un fu- 
turo arzobispo, el Dr. Luna Pizarro. Se habfé ,entonces de 
constituir una /glesia nacional, rompiendo con el patronato, 
tema de discusi6n de los primeros congresos; pero, a la vez, 
se consagraban los ejércitos patriotas a determinadas efi- 
gies catélicas, como la de Las Mercedes, en Pert; fa del 
Carmen, en Chile; fa de Guadalupe, en México. De suerte 
que, en suma, puede afirmarse que la aristocracia del clero 
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estuvo con la aristocracia hispana, y a veces hasta con las 
Juntas, pero no con fa guerra posterior; mientras que el 
cura de pueblo, conocedor inmediato del dofor de Ia gleba 
mestiza india, se identificd con su protesta y se hizo parte 
de su rbelion. 

474.—Finanzas de la Revolucién. 

Sélo mediante un largo y pormenorizado estudio puede 
Wegarse a establecer el financiamiento de fa guerra de la 
independencia. Ya han aparecido estudios monograficos de 
suma importancia, como el de Raul Scalabrini Ortiz, en Ar- 
gentina, acerca del primer empréstito inglés al gobierno de 
Buenos Aires. Sabemos que Miranda pidiéd y obtuvo sub- 
sidio econémico de Pitt para atacar al’ gobierno espafiol de 
Caracas. Esta probado que, apenas triunfante el movimien- 
to juntista, volaron misiones a Europa en demanda de apo- 
yo en metalico y en crédito. Por fin, no bien constituido el 
nuevo Estado republicano del Pert, una delegacién en Ia que 
figuraban hombres de la talla de Paroissien y Garcia: del 
Rio se dirigid a Londres para obtener un empréstito que, 
logrado al comienzo, fué negado después. Irisarri obtuvo 
otro para Chile. En suma, Inglaterra era el tesorero de las 
nuevas reptblicas de Sudamérica. 

Desde Iuego, esta ayuda no fué desinteresada. En el 
trabajo de Scalabrini se demuestra que ese primer emprés- 
tito a la Argentina no hizo otra cosa que consolidar deudas 
anteriores, de manera que el gobierno de Su Majestad Bri- 
tanica resuit6 acreedor por sumas ya invertidas y con ga- 
nancias pingiies. No sdfo cobré su dinero en metalico sino 
gue también, en influencia, fo cual vale tanto como aquello. 
En Chile, el préstamo acordado a Irisarri fué suspendido 
cuando sobrevino el desorden. El del Pert fué negado me- 
ses después de concedido, en vista de lo mismo. 

Igual ocurri6 en casi todos Jos paises emancipados de 
fa tutefa espafiola. Ej’ primer medio siglo de libertad se tra- 
duce en nuestra historia por el predominio cast hegeménico 
del capitalismo inglés. Ferrocarriles, vias de navegacion, mo- 
nopolios de ciertos productos, preferencias en el intercambio, 
cobro de deudas a subido interés, consejo y hasta accién 
determinante en Ia vida politica del Estado, eso fué lo que 
se vid como efecto del auxilio en aquella gesta. Muchos de 
los militares ingleses y franceses que prestaron sus servicios 
en la guerra, se afincaron en nuestras patrias, dejando en 
ellas su rombre y su familia, pero algunos, como el caso de 

Il T.—10 
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Lord Cochrane, hicieron cuesti6n de Estado de las indemni- 
zaciones y presas de guerra, produciendo conflictos penosos 
en plena campafia. 

De otro lado, la confiscacién de bienes de espafioles, la 
apropiacion de los inmuebles de jesuitas, etc., signific6 una 
crecida entrada para las repiblicas recién nacidas. Cierto 
que lo primero provoco belicosa reclamacioOn mas tarde, ha- 
cia 1868, sirviendo de pretexto a la intervencién europea en 
momentos en que Estados Unidos no podia dar validez a la 
declaracion de Monroe, en defensa de la autonomia conti- 
nental. 

Libres, flamantemente emancipados, Ios nuevos Esta- 
dos tuvieron que afrontar una dificil situacién financiera 
derivada de los compromisos de tan larga guerra, de la des- 
organizacion de ese mismo periodo bélico y del indispensa- 
ble viraje en el sistema de explotacién de las riquezas nacio- 
nales, todo fo cual absorbe los esfuerzos de sus gobiernos, 
junto con la urgencia de dominar las pasiones caudillescas, 
durante toda la primera mitad del’ siglo XIX y buena parte 
del segundo tercio del mismo. 

475.—La inmigracion. 

De los paises recién libertados, el mas urgido de abrir 
sus puertas a la inmigracién europea fué Ia Argentina, que 
‘decret6 medidas protectoras al respecto, desde 1810. Al par 
‘aumenté las contribuciones para sostener la guerra en sus 
vecindades, y, en 1813, hizo un empréstito forzoso. Colom- 
bia y Venezuela coincidieron en ese camino. 

Entre 1810 y 1824 el problema de Ia poblacién no te- 
nia caracteres iguales en los demas paises, no porque no 
fuera tan apremiante, sino porque Ia situacién geografica, 
fa indole de sus economias respectivas y las caracteristicas 
de su poblacién y gobierno los diferenciaban radicalimente. 
Volcada sobre el Atlantico, Argentina debia mirar, como 
Brasil, Colombia y Venezuela, el problema de sus relaciones 
con Europa mas urgentemente. Penetrada por las influen- 
cias francesa e inglesa y también la portuguesa (que desa- 
taron sus apetitos desembozadamente poco después, en 
tiempo de Rosas, y que ya habian mostrado sus deseos 15> 
pecialmente fos ingleses — con respecto a las Malvinas y al 
mismo Buenos Aires), mas le valia legislar sobre un hecho 
irremediable que sufrir las consecuencias de un choque le- 
Sivo. 

Por otra parte, las provincias del Plata vivian de la. 
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ganaderia, género de trabajo que requiere ante todo consu- 
midores fordneos, porque la produccién superaba las nece- 
sidades del pais. No fué el caso de Ios Estados agromineros 
del resto de América, para los cuales el comercio exterior 
era todavia una necesidad secundaria, mientras que Bue- 
nos Aires lo necesitaba tanto que hasta su propia indepen- 
dencia se produjo como consecuencia de un movimiento, 
no tanto por la igualdad politica de los criollos, como por la 
fibertad de comercio. Ya Humboldt decia, refiriéndose a 
México y Caracas: <«Cuantas menos minas tiene una colo- 
nia, tanto mas se dedica la industria de los habitantes a 
sacar fruto de Ias producciones del reino vegetal», que en 
este caso debia aplicarse al animal. (Humboldt, «Ensayo 
Politico sobre Nueva Espana», t. I, p. 5, Paris, 1836, ter- 
cera edicidn.) 

RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA 
AMERICANA 

476.— La reaccién en Europa 
y la declaraci6n de Monroe. 

La caida de Napoledn signific6 un cambio absoluto en 
la situacidn europea y, especialmente, en la espafiola. Des- 
aparecido el peligro del Corso, Fernando VII, vuelto desde 
antes al seno de su reino en donde jur6 cumplir la liberal 
Constitucién de 1812, abrid de par en par las puertas de su 
sentimiento, nada adicto a aquella Carta. El «Deseado», co- 
mo se Ilamara a aquel Principe mientras estuviera cautivo 
de Napoleén, mostraba ahora las ufias. Una a una fueron 
cayendo las conquistas que tanto sacrificio costaron. Y 
aquellas Juntas y ciudades que con singular denuedo com- 
batieron y hasta vencieron a las huestes francesas, se vie- 
ron holladas, escarnecidas y opresas por el mismo hombre 
por cuyo regreso y triunfo habian luchado tanto. 

Fué un enorme desengafio para el pueblo espafiol que 
no tard6 en empufiar las armas y levantarse contra el des- 
potismo incipiente. Pero, los vencedores de Napoledén ha- 
bian constituido en Viena, donde la astucia de Metternich 
y Talleyrand tejieron una red antiliberal extensa y fuerte, 
ja Santa Alianza, entidad destinada a velar por la buena 
salud del restaurado absolutismo francés, espafiol, austria- 
co, etc, 
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Poco antes, ya seguros de tal acuerdo, fué cuando las 
tropas espafiolas enviaion grandes refuerzos a América, 
cuya independencia parecié, como hemos visto, ahogada 
por aquella avalancha de fuego y hierro. Ocurren los desas- 
tres patriotas de casi todas partes, excepto Buenos Aires. 
Habian sido fusilados ya Hidalgo y Morelos; Mo-illo impuso 
su yugo a Caracas y Santa Fe; Abascal detuvo el movi- 
miento de Alto Pert; Osorio deshizo las huestes de Carrera 
y O'Higgins en Chile. Todo parecia perdido. Pero, en esas 
circunstancias, muchos generales espafioles, entre ellos Rte- 
go, conspiraban en pro de la independencia americana, des- 
de Ia Peninsula, considerando que ella era parte de su pro- 
grama liberal. 

Rafael de Riego (1784-1823) encabezé en 1820 la re- 
beli6n armada contra el absolutismo fernandino. Su progra- 
ma se concretaba en la vuelta a Ia Constitucién de Cadiz, en 
un régimen tolerante y de tendencia liberal. La Santa Alian- 
za corrid en ayuda de Fernando, quien recibié el auxilio 
de los Cien mil hijos de San Luis. 

Sofocado el motin de Riego, a quien la aventura costo 
Ia vida, el rey de Espafia, y el de Portugal también, poco 
mas tarde, pensO armar otras huestes para recuperar sus 
colonias de ultramar. 

En tan dramaticas circunstancias, los Estados Unidos, 
cuya posicion corria también peligro, dados los planes de 
Inglaterra sobre la Isla de Cuba y aun sobre la propia Uni6én, 
lanzaron por boca de su presidente, James Monroe, una so- 
Temne advertencia al mundo, respaldada por entonces re- 
cientes hechos en la América antes espafiola y portuguesa. 
que permitian esperar una rapida derrota de las fuerzas 
hispanas: los triunfos de Bolivar y San Martin, la indepen- 
dencia del Brasily el acuerdo (0 desacuerdo) final de Guaya- 
quil entre los dos insignes capitanes. 

La declaracién de Monroe es del 2 de diciembre de 1823, 
mensaje al Congreso. En ella, con lenguaje firme y claro 
expresO su concepto, y el de su pais, con respecto a cual- 
quier futura y pretendida intervencién de cualquier nacién 
europea en Jos asuntos de nuestro continente. 

La declaracién de Monroe es del 2 de diciembre de 1823, 
y fué antecedida con una sugesti6n en igual sentido del mi- 
nistro inglés de RR. EE., inspirada en motivos comerciales. 

La declaracién de Monroe dice asi: 
«El sistema politico de las potencias aliadas es esencial- 

mente diferente del de América. Nuestra sinceridad y las re- 
laciones amistosas existentes entre los Estados Unidos y esas 
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Dotenctas nos obligan a declarar que consideramos cualquier 
antento por su parte de extender su sistema politico a cual- 
quier porcion de este hemisferio como peligroso para nuestra 
paz v seguridad». 

Refiriéndose a Rusia, que pretendia tener derechos so- 
bre fa costa N.E. de América, afiade: 

«Se considera llegada la ocasién para proclamar como 
un principio en el que estdn implicados los derechos e inte- 
reses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, 
debido a la condicion libre e independiente que han asumido 
y mantienen, no podran ser considerados en adelante como ob- 
jetos de futuras colonizaciones por parte de cualquier potencia 
europea», lo cual involucré también a Inglaterra que, en 
1823, habia declarado que no se sentia capaz de ser <el 
‘Quijote de la libertad de los pueblos». 

Era una manera, sin embargo, de disparar contra In- 
glaterra. Porque este pais que, en 1823, no se sentia capaz 
de convertirse en <el Quijote de la libertad de los pueblos», 
cuando tres afios mas tarde la Santa Alianza quiso repetir 
su intervencion con Portugal} la frustr6, porque ello ponia 
en peligro sus miras americanas. 

Consecuencia de Ia Declaracién de Monroe, de la ba- 
talla de Ayacucho y de la derrota de los portugueses en 
Bahia (tres hechos que reunen a las tres Américas: la es- 
pafiola, la sajona y la portuguesa), Inglaterra, Francia y 
Portugal mismo reconocerian, poco a poco, la emancipacién 
dei Nuevo Mundo, con la excepcién de Canada, Cuba, 
Puerto Rico, las Guayanas y algunas islas de las Antillas 
menores. 





QUINTA PARTE 

EL CAUDILLAJE NACIONALISTA 

GENERALIDADES 

477.—“‘Los_ generales 
de la Independencia’. 

Cometeriamos un craso error si pretendiéramos enca- 
sillar exactamente el lapso que sigue a la consolidaci6n de la 
indeperndencia, entre dos fechas inamovibles. No puede ser 
asi. Sin embargo, seria dar pabulo a una vaguedad incon- 
ducente, negar que entre los afios 24 y 48 (a veces hasta 52, 
como en el caso de Rosas), sé opera en el Continente un 
movimiento de apariencia caética, pero que, sin embargo, 
revela directiva precisa en los hombres y los sucesos. 

Los «generales de la independencta», como llamaba el 
historiador inglés Clement R. Markham a los prédceres 
trocados luego en politicos, no dejaron descansar la espada. 
Parafraseando a Fray Luis, diremos que «menearon fuimi- 
nante el hierro insano», en pos del poder, premio y pinaculo 
de sus sacrificios. Todos, cual mas, cual menos, echaron su 
nombre en el anfora a merced de la mano del azar. Todos 
creyeron que el Gltimo grado de su carrera no lo llevaban 
en la mochila, como el bastén de mariscal en las de los capo- 
rales de Bonaparte, sino lo tenian puesto sobre un sillén 
forrado de seda, generalmente sobre un estrado y bajo un 
dosel. 

Paez se hizo pagar sus sacrificios de los ITanos con la 
Presidencia de Venezuela; igual hicieron Sucre (sin buscar- 
lo), Santander, Mosquera, Gamarra, Lamar, Florez, Freire, 
Santa Cruz. Lo propio quiso hacer Cérdoba, y se hall6 con la 
muerte a manos de Rupert Hand. Igual le acontecié a 
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Rivera y a Oribe. Sacrificados, sdlo Artigas, San Martin, 
y O’ Higgins, desposeidos, por propia voluntad, de sus pre- 
seas. Traicionado, Bolivar, el mas grande de todos. Y apro- 
vechadores, sin haberse arriesgado en la guerra emancipa- 
dora, y, antes bien, habiendo permanecido al acecho, Diego 
Portales, el chileno, y Juan Manuel de Rosas, el argentino, 
autocratas convictos y confesos, cuyos nombres no figuran 
en ninguno de los fastos emancipadores. 

478.—El localismo caudillesco. 

Apenas promulgada la independecnia, se trata de definir 
las diferencias, de ahondarlas, en vez de suavizarlas. Hubo 
en ello responsabilidad de los prdéceres, por cierto. Si Bo- 
livar no acendra tanto su proposito de constituir un gran 
conglomerado bajo su mando; sustancialmente, si no insiste 
en lo Gltimo, no se habrian producido tan pronto las dis- 
gregaciones coetaneas. Pero los caudillos locales no te- 
nian otra salida que aguzar su nacionalismo, su localismo, 
a fin de tener bandera que hacer flamear en el m@stii de sus 
ambiciones. 

Los motes de federalistas y unitarios 0 centralistas que 
dividen a los hombres de entonces, no significan sino dis- 
tingos casuisticos, ergotismos, para disfrazar la voluntad cau- 
dillesca. Los partidos conservadores y liberales que en esa 
época se constituyen — en la Colombia de Mosquera, en el 
Uruguay de Rivera y Oribe (colorados y blancos), en la 
Argentina de Rosas, en el México de Santa Ana, los prpto- 
los y pelucones de Chile -— encubren ante todo propésitos 
personalistas. No nos equivoquemos, por eso, con los mar- 
betes, ni nos dejemos enredar por las palabras: el caudilia- 
je se inicid en aquel momento, como secuencia de la guerra 
emancipadora, sdlo que, carente ya de enemigo comutn, 
hubo de comenzar por destrozarse mutuamente, tal como los 
cachorrillos, A4vidos de dinamismo, suelen mordisquearse y 
atacarse entre si. 

Pero, Ileg6 también, a Ia sombra de ese caudillismo, la 
época de las definiciones nacionales. No es que las nacio- 
nalidades existieran, es que hubo que crearlas. En eso le 
cupo responsabilidad indudable a Bolivar, que, mientras las 
soldaba en el Norte, las dividia en el Sur. Y en eso discrepa 
Ja tendencia englobadora de la Confederacién Centroame- 
ricana, ya al margen de México, de la escisionista del Pla- 
ta, donde las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre 
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Rios mostraron, varias veces, mas simpatia a la Banda 
Oriental, donde se constituiria un nuevo Estado, que a Bue- 
nos Aires, su capital desde el coloniaje. 

Coincidente con el caudillismo, con las guerras defini- 
doras (expansivos y friamente resueltos sdlo fueron los Es- 
tados Unidos por ganarse Texas, California, etc.), el espiri- 
tu se enfrenta a una crisis del individualismo: la roméntica. 
Y, frente a ella, preparando el advenimiento de una nueva 
era, asoma el’ industrialismo fabril, merced a la difusién de 
la maquina a vapor y al comercio maritimo realizado por 
ape medio, en sustitucién de los bergantines y navios a 
vela. 

Se trata, pues, de una época con caracteres propios y 
definidos, ante la cual precisa detenerse, separandola neta- 
mente de las anteriores y siguientes. Econédmicamente, los 
paises experimentan también entonces modificaciones, bajo 
la égida inglesa. 

Iniciada esta etapa con un suefio de coordinacién con- 
tinental — el de Panama —, y bajo el amparo de una decla- 
raciOn defensiva — la de Monroe —, termina con una guerra 
escisionista y hasta impertalista, la de México con Estados 
Unidos, al par que la abolicién de la esclavitud y la de- 
lineacién de principios comienzan a sustituir a los choques 
de individuos. No es poco contenido el que asi surge de 
etapa tan llena de dramaticidad y tan coronada de penacho 
romantico. 

ESTADOS UNIDOS: DEL REPUBLICANISMO 

MODERADO A LA DEMOCRACIA 

Y LA EXPANSION 

479.— Adquisicion de 
Florida— El Oeste. 

Después de la adquisicién de la Luistana (1802) por 
compra a Francia, y de la segunda guerra con Inglaterra 
(1812), Ios Estados Unidos tuvieron que confrontar dos 
problemas urgentes: el de su «espacio vital», como hoy se 
dice, y el de su organizacién interna. El primero atafiia 
a Espafia hasta que América se libert6; el segundo, al juego 
de sus partidos. 
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Para resolver aauél, el ejército estadounidense empez6 
por aprovechar la dificil situacién que para el gobierno his- 
pano se presentaba con el agudizamiento de la guerra eman- 
cipadora. Florida, zona que la Reptiblica del Norte juzgaba 
necesaria para su desarrollo y defensa, fué ocupada, y lue- 
go adquirida previo pago de 5 millones de délaies con que 
Espafia indemnizaria a los sbditos de la comarca. En 1819, 
esto es, cuando mas tensa era la situacién en Sudameérica, 
se firmé el tratado respectivo, y los Estados Unidos ga- 
naron una estrella m4s para su constelacién. En esa misma 
época, renuncié a sus pretensiones sobre Texas: pronto olvi- 
daria su promesa. 

En lo interno, la Repfiblica habia vivido dentro de un 
progreso ordenado y paulatino. Los seis primeros presiden- 
tes — Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe y 
John Quincy Adams, hijo del segundo — se habian sucedido 
dentro de algo que podriamos denominar un orden dind@stico. 
EI presidente escogia a su secretario de Estado, y éste se 
convertia en sucesor de aquél. De tal surte se asegur6 una 
disciplina permanente y se fortalecieron los cuadros del 
partido republicano nacional o whig, que seria ntcleo del 
futuro partido reputlicano a secas. 

Hombres eminentes todos ellos, de piestigio nacional e 
internacional, destacaronse, ademas, por su moderaci6n. Sin 
desentonar con estridencias de propaganda ni de doctrina- 
rismo extremo, llevaron a cabo la campafia de incorporacién 
del Oeste, donde la mezcla de razas y clases constituia un 
abigarrado telén de fondo para cualquier intento de con- 
quista. 

Los indios (los apalaches, por ejemplo) y mestizos eran 
una iuerza de oposicién sorda, porque habian ya formado 
intereses en sus respectivas comarcas. La independencia in- 
dividual de aquellas gentes chocaba con cualquier propé- 
sito de subordinacién, por lo cual los pacificadores tuvieron 
que manejarse con suma cautela. Ohio, Tennessee, Kentucky, 
Indiana (1816), Illinots (1818), fueron, uno a uno, incorpo- 
randose plenamente a la vida colectiva del Estado. Impor- 
tantes canales (como el del Erie, 1825) remediaban las di- 
ficultades que la naturaleza oponia. De esta suerte en el 
transcurso del primer tercio del siglo XIX, los Estados Uni- 
dos consiguieron ganar para su organizacion gran parte del 
fabuloso West, donde cada ciudadano era un nticleo auté- 
nomo, inddmito, senior de su destino. 
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480.—El sufragio amplio: Jackson. 

En el Este, entretanto, se luchaba por otros objetivos. 
Habia surgido el problema del sufragio, que los ricos pro- 
pietarios de la tierra trataban de reservarse exclusivamente, 
contra la oposicion de Ios no propietarios, Desde luego, triun- 
faron, aunque no del todo, los puntos de vista de los G!timos, 
de suerte que el derecho a suiragar se ampl6. Los electores 
presidenciales fueron designados en adelante por medio de 
eleccién directa y popular. Desde 1840 nadie se atrevié, 
ademas, a innovar el sistema de que cada partido o grupo 
de partidos realizara una convencién nacional para designar 
su respectivo candidato a la presidencia, con lo que pre- 
dominaba el acuerdo general y no la anarauia, propia de 
Sudamérica 

Por cierto que los primeros presidentes habian sido 
hombres adinerados: Washington, Adams, Jefferson, Madi- 
son y Monroe lo fueron. John Quincy Adams (1824), hijo 
de John Adams, también pertenecia a la clase rica, pero 
tenia ideas realmente democraticas, por lo que fué posible 
que, en 1828, lo sucediera Jackson, tipo de politico popular, 
de modesto origen, sin dinero, de ideas no sdlo democraticas, 
sino,fa veces, hasta demagégicas. Su eleccién se debid sobre 
todo a Nueva York y, Pensilvania. 

Jackson significd un cambio total en la politica norte- 
americana. Con éi surgia el Partido republicano democrata 
(es decir, el Pariido demécrata de nuestro tiempo). En ese 
tiempo el sistema constitucional del pais quedo definitiva- 
mente estructurado. El Poder Ejecutivo tenia una autoridad 
muy amplia, y el Legislativo se matizaba por la diferente 
extracci6n de los dos cuerpos que [fo formaron. Mientras el 
Senado se prestaba a desigualdades que deberiamos llamar 
dinasticas (dos senadores por cada Estado, cualesquiera que 
fuesen su extensién y su poblacién), la Cémara de Represen- 
tantes constaba de un diputado por cada grupo de 30.000 
habitantes. El Poder Judicial no se limitaba a un organismo 
de tipo judicial meramente, sino que tenia alcance politico, 
al serle discernida la prerrogativa de interpretar la Constz- 
tucién, dando rumbo juridico, claro y concreto, a cualquier 
disposicién que se prestara a confusién. En esta tarea sobre- 
sali6 singularmente el juez John Marshall, 2.° presidente de 
Ia Corte Suprema de la reptblica. 
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481.—Las cuestiones inter- 
nacionales.—Monroe.—Texas. 

Pero, el problema mAs importante de Ia nueva nacidén, 
dentro de un continente todavia en pugna, era también de 
tipo internacional) Si bien Franklin habia ganado lauros in- 
marcesibles para la diplomacia angloamericana cuando la 
guerra con Inglaterra, ahora se trataba de algo mas simple. 
Inglaterra se hallaba aliada a Espafia contra Francia, e In- 
glaterra y Espafia eran Ias dos grandes potencias coloniza- 
doras del Nuevo Mundo. Palpablemente, la Santa Alianza 
trataba de fortalecerse en América, e Inglaterra y Espafia 
querian utilizarla, al par que Francia buscaba modo de com- 
pensar su pérdida del Canada con la conquista de otros 
territorios. Contra todo eso se irguid la declaracion del 2 de 
diciembre de 1823, a que ya hicimos menci6n, en que el Pre- 
sidente James Monroe formul6 el fundamento de una doc- 
trina hasta hoy vigente: América no es ni podria ser ya 
pasto de ambiciones europeas, pues todo el continente se 
unirfia contra cualquier asechanza de este tipo. 

Mas, mientras se asentaba asi una afirmacién tan de- 
finida y rotunda en lo que respecta a la relacion de Amé- 
rica con Europa, no ocurria lo propio en las relaciones inter- 
americanas. Estaba muy bien que, previendo la amenaza 
rusa, en la costa norpacifica, y la inglesa, en las Antillas, 
Monroe formulara su tajante declaracién. Pero, cuando se 
trataba del interés directo e individual de los Estados Uni- 
dos, no bast6 la compra de territorios, sino que se apelé a 
la conspiracion y a la conguista. Tal fué lo ocurrido con 
México, y asi se generd, a través de varios afios, la guerra 
de Texas. 

Texas se hallaba en condiciéa semejante a la que Pa- 
nama tenia con respecto a Colombia a fines del siglo XIX, 
pero su raza, su interés, su historia, su geografia la vincu- 
laban a México. En 1835, culminando un largo proceso al 
que nos referiremos después, Texas declaré su independen- 
cia de su antigua metrépoli. No contaba con sus propias 
fuerzas para ello; eso esta claro. Tras del autonomismo te- 
xano (asi ocurrid con Guayaquil, cuando Bolivar intervino 
en pro de la Gran Colombia, con su ejército) se hallaban los 
Estados Unidos. 

México descuidé el problema, absorbido por sus luchas 
intestinas, hasta que estall6 la guerra de Texas, que desan- 
gr6é a México y enriquecié a los Estados Unidos, brindandole 
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los vastos territorios de Texas, California, Nebraska, Dakota, 
Nueva México, etc., que constituyen hoy un or cullo de la 
Republica del Norte. La guerra iniciada hacia 1844 y que 
duré hasta cuatro afios después, representa la integracién 
territorial de los Estados Unidos, y; a la vez, la primera ci- 
sura firme, clara y decisiva en Ias relaciones entre ambas 
Américas. La «doctrina> Monroe fué mas discutida desde 
entonces y menos creida. Los afios y el desenvolvimiento in- 
dustrial harian el resto en el curso del ciclo 1848-1918. 

482.—Germen de la lu- 
cha entre Sur y Norte. 
—Las tarifas protectoras. 

Mas, si bien, dentro de Io geografico, el pais alcanzaba 
su plenitud, los problemas econdémicos internos no habian 
sido resueltos de igual manera. Chocaban ya dos tendencias, 
bosquejadas desde los primeros dias de la libertad. Los re- 
publicanos se habian vuelto nacionalistas a ultranza, y los 
Falergiisios (discipulos de Hamilton) se habian hecho loca- 
lisias 0 provincialistas intransigentes. En el campo econo- 
mico, esta diferencia tendria vastas proyecciones. Por de 
pronto, se acentuaron las tarifas protectoras en pro de los 
antereses textiles de la Nueva Inglaterra, de los productores 
de hierro de Connecticut y Pensilvania, de los azucareros de 
Luisiana, de los laneros de Ohio, etc. Pero surgié un con- 
flicto. Los algodonerus del Sur (y ahi estG el germen de la 
guerra de Secesion que estallaria poco después), que habian 
acumulado su producto durante los afios de la guerra na- 
poleénica, en que hubo deficiencia de embarcaciones, en- 
tendian que ellos obtendrian mayores ganancias vendiendo 
directamente su algodén a las fabricas inglesas y compran- 
do, en trueque, productos elaborados, que aceptando las 
altas tarifas protectoras, con las cuales les resultaban las 
cosas muy caras, complicando y reduciendo sus beneficios. 
Por tanto se convirtieron los surefios 0, mejor dicho, los ai- 
godoneros del sur, en adversarios de la politica de protecci6n 
que el industrioso norte habia impuesto. 

En 1828, a pedido de los fabricantes del Norte se al- 
zaron mas todavia las tarifas de importacion; las legisla- 
turas de Virginia, las Carolinas, Georgia y Alabama mani- 
festaron su decidido descontento. En 1832, la Carolina del 
Sur avanz6 hasta anular la tarifa en su jurisdiccién. Los 
demas Estados del Sur no prestaron su apoyo a Carolina 
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del Sur, lo que alivié la situacién, cargada de por si. Pero 
Carolina del Sur insistié en cobrar por si misma sus dere- 
chos, y el presidente Jackson definié su actitud al incremen- 
tar sus preparativos bélicos, afirmando que la Unidn era una 
Nacion y no una liga de Estados libres y que estaba resuelto 
a colgar al primero que se opusiera a las leyes nacionales. La 
nulidad decretada por Carolina del Sur Ie parecia incompa- 
tible con la Union nacional. Por intervencioén de Henry Clay, 
en el Senado, se lleg6 en 1832 a una transaccion que con- 
temporizaba con Ios deseos de Carolina del Sur hasta un 
periodo dado, pero se otorgaba mayor fuerza al Ejecutivo 
para cumplir Ias leyes federales. A través de aquel debate 
se puntualizaron las dos teorias constitucionales antago- 
nicas, por intermedio del senador Hayne, surefio, que de- 
fendia los derechos de los Estados soberanos por encima de la 
Constitucién, y de Daniel Webster, que declaré la Constttu- 
cion de la Union por encima de las prerrogativas estatales, te- 
sis que mas tarde robustecié Lincoln. 

483.—De Jackson a Polk. 

Jackson fué reelecto en 1832, lo que demostré la popu- 
laridad de sus medidas, y que la mayor parte del pais lo 
apoyaba en sus luchas. Desde luego, no cesé la oposicién 
de los whigs o republicanos moderados. 

Jackson impuso, por medio de la convencidn de su par- 
tido, a Van Buren como sucesor. Fué un periodo duro, sig- 
nado por la crisis cuyo climax se produjo hacia 1838, en 
parte por la politica jacksoniana con respecto a los bancos. 

El general Harrison (William Henry), héroe de la in- 
dependencia, hombre tenido como encarnacién del oeste y 
del sur, fué electo en sustitucién de Van Buren, que no lo- 
gro hacerse reelegir. Pero Harrison murié, apenas asumido 
el poder. Lo reemplaz6 John Tyler, vicepresidente virgi- 
niano. 

_Tyler, aunque democratico, representaba en gran parte 
los intereses del sur. Durante su periodo se inicié la guerra 
de Texas, que el norte miré con desconfianza y hasta con 
rechazo, pero que el sur alentaba; se declaré caducado el 
arreglo de 1832 entre ambas regiones del pais y se firmé un 
pacto con Inglaterra acerca del asunto de las riberas del 
Maine. 

Harrison pretendié que lo sucediera Henry Clay, pero 
gano James Polk, amigo del general Jackson, de Tennessee, 
abogado (1844). Durante su periodo se realizé la guerra 
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con México, y los Estados Unidos ganaron 2 millones y me- 
dio de kilémetros cuadrados de superficie, a costa de su ve- 
cino del sur. 

1848 sefiafa una fecha decisiva en la historia de los Es- 
tados Unidos: Ja anexidn de dichos territorios y el descubri- 
mento del oro, en cuya gesta tuvo Sutter tan descollante y 
novelesca participacién. Ademas, Oregén, en litigio con In- 
glaterra, fué ocupado y anexado al territorio de la Uni6n. 
La campafia por el fortalecimiento territorial habia tenido 
un éxito definitivo. Se explica, entonces, que fuera electo 
presidente el vencedor de la guerra con México: el general 
Taylor. 

Pero, si bien esto sucedi6 asi; en ningdn instante hubo 
en la historia de los Estados Unidos, el camulo de ambi- 
ciones personales que en América Espafiola. Se explica: 
durante el coloniaje el pais se habia adiestrado en la auto- 
nomia, por medio de sus gobiernos locales y municipales. 
La independencia fué nada mas que la declaracién final 
de un proceso que estaba en marcha desde hacia dos siglos. 
Al cabo de doscientos afios de existencia libre, sin monopo- 
lio de Casa de Contratacién, con industria y ejercicio de- 
mocratico, los Estados Unidos podian aspirar, sin duda, 
como aspiraron, a constituir una nacionalidad auténtica, 
preocupada de su progreso y de solucionar sus cargas colo- 
niales, una de las cuales era, y muy importante, la esclavitud 
del negro y el tono feudal de la economia de la region del Sur. 
Para eso fué precisa una guerra larga de la que salidé el pais 
robustecido y definitivamente unificado. 

MEXICO: DEL IMPERIO A LA ANARQUIA 

484.—-Iturbide: Em- 
perador de un ano. 

El pacto <trigarante» permitié a [turbide desarrollar sus 
planes politicos en los que se conjugaban, en iguales pro- 
porciones, la autonomia mexicana y propésitos realistas. 
Quiere decir que Itucbide abrigaba un proyecto semejante 
al del Conde de Aranda, al de Godoy mas tarde, y aun al 
que eminentes patriotas como Rivadavia y Belgrano, San 
Martin, en Punchauca, y no pocos colombianos alentaron 
en determinado instante, acuciados por la amenaza de un 
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poderoso ejército espafiol en el pais, de la coalicién europea 
en cierne y de la anarquia devoradora interna: crear una 
monarquia. De acuerdo con esto, busc6 un principe espanol 
que sancionara, con su presencia, una de las tres garantias 
del pacto: Ia de dar vida a una nacion libre y mantener la 
union con Espafia. No se Io hallo. Se volvieron los ojos al 
archiduque Carlos de Austria. Pero no anduvo la _ inicia- 
tiva. Entonces, el 18 de mayo de 1822, segin se ha dicho, el 
sargento Pio Marcha, de) Regimiento de Celaya, proclamé 
a Agustin de Iturbide como emperador de México, y éste, 
que se hallaba de perfecto acuerdo, asumi6 el poder con ei 
ya mencionado nombre de Agustin I. 

Ei Congreso aprobo la proclamacién. El propio Vicente 
Guerrero incansable sucesor de Mina, se adhirié a lo hecho. 
Y asi le fué posible a Agustin I coronarse el 21 de junio, y 
acto seguido, como indicio de sus futuras actividades, di- 
solver el Congreso que lo habia ratificado. 

Pero, un Imperio asi estaba destinado a perecer en se- 
guida. Para fundar una dinastia de la nada, se necesita ha- 
ber ganado muchas batallas, contar con el ejército y tener 
al pais deshecho, como lo hall6 Bonaparte. Iturbide fracasé 
en seguida Un militar, Antonio Lopez de Santa Anna, cue 
se proclamo republicano, se Jevanté contra él, e Iturbide 
tuvo que exitlarse a Europa el 11 de mayo del avo siguiente, 
1823. 

485 —Federalistas y centra- 
listas: Guadalupe Victoria. 

Tanto por la situacién geografica del pais como por el 
ejemplo de los Estados Unidos, la flamante reptblica se 
dividid, al punto, en los dos bandos consabidos: federalistas 
y centralistas. Con aquéllos estata nada menos que el pro- 
pio Santa Anna, representante dela fuerza, y Mier, ex clé- 
rigo, uno de los promotores de la libertad, orador encendido 
y hombre de un prestigio integérrimo. La Reptblica de Mé- 
xico, de los Estados Unidos mexicanos, digamos mejor, que- 
dé dividida en 19 Estados y 5 territorios, a semejanza de su 
vecino del Norte. 

Asumié la presidencia de la Republica (10 de octubre de 
1824) el audaz guerrillero, ahora general del ejército, Manuel 
Félix Fernandez, quien, usaba el simbdlico de Guadalupe 
Victoria, con que firmaba todos sus documentos oficiales y 
privados y con el que ha pasado a la historia (entre los ca- 
sos analogos, vale recordar el de Doroteo Arango, Pancho: 
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- Villa). El fué el primer presidente de México: honesto y 
decidido, le cupo expulsar a la Gltima guarnicién espafiola 
de Veracruz (noviembre de 1825). 

486.—Fusilamienio de Tturbide. 

Pensando que peligraba la independencia mexicana, en 
vista de la anarquia interior y de la amenaza exterior, pues 
en Europa se hablaba encendidamente de organizar una 
expedicion contra América, Iturbide, el proscrito, se em- 
barc6é hacia su patria, ignorando que se habia decretado 
pena de muerte contra él si era habido. No bien puso pie 
en suelo de su pais, lo apresaron y Ja legislatura de Tamau- 
lipas, cumpliendo con la ley, dispuso su fusilamiento, que se 
realiz6 en Padilla el 19 de junio de 1824. Apenas tuvo tiem- 
po el infortunado ex emperador para dirigir una carta a su 
esposa y a sus dos hijos que habian quedado a bordo. 

487.—influencia sajona 
y lucha  intermasénica. 

Desde entonces, elementos sajones andaban mezclan- 
dose activamente en la politica de México. Pese a la recien- 
te declaraci6n de Monroe — 0 tal vez, interpretandola ya 
como se la interpreto después, bajo la dollar-diplomacy —, 
elementos intencionados se filtraban a través de la fron- 
tera y se hablaba de apetencias territoriales. Sin embargo, 
aquello no cundia tanto entonces como las discusiones prin- 
cipistas 0 doctrinarias, encabezadas por Jas logias masd- 
nicas. 

Segtn es sabido, en Ja masoneria universal hay dos ri- 
tos principales, que, a veces, han tenido graves disensiones 
entre si y hasta Ilegaron a incomunicarse y combatirse: el 
rito de York y el] rito escocés. Las logias adictas al rito yor- 
quino, organizadas por Mr Joed R. Poinsett (1825) habian 
asumido un papel extremista, 1ealizaban propaganda de- 
mago6gica, eran 'os jacobinos de México; en tanto que las 
del rito escocés, dirigidas por el vicepresidente de la Rept- 
blica, don Nicolés Bravo, se destacaban por su conserva- 
tismo y se las consideraka bajo Ja influencia britanica 

La pugna se hizo mas aguda y revent6 contra los espa- 
fioles, segfin el viejo grito de «Mueran los gachupines» y se 
extendi6 a todo el territorio. 

IW T.—11 
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Bravo tomé las armas. Guerrero gran Maestre de los 
Yorkinos, intervino en la disputa, venciendo a Bravo, y se 
inicia la violenta era de las sublevaciones. 

488.—Anarquia: In- 
tervencion espanola. 

Guerrero, candidato a la presidencia, combate en el 
campo de batalla y en el electoral a Gémez Pedraza, hombre 
de espiritu moderado, escocés mas bien conservador. Géo- 
mez Pedraza pareciO ganar las elecciones. El] general An- 
tonio Lépez de Santa Anna, el derrocador de Iturbide, se 
amotina. En tanto, los guerreristas vencen a sus adversa- 
rios en Paridn (1828) y cometen innumerables excesos. 
El Congreso sometido al poder, declara presidente a Gue- 
rrero. 

Por esos dias (1829), Espava, indignada por los ata- 
ques contra sus sibditos, envia una expedicién al mando de 
Isidro Barradas, a fin de castigar los desmanes cometidos 
por los mexicanos, cuya independencia no habia reconocido. 
Santa Anna, unido al patriota Mier, derrota a las fuerzas 
espafiolas y cobra nuevos brios para futuras intervenciones 
en el pais. 

El afio de 1831 contempla atdnito el fusilamiento de 
Guerrero, a manos de su vicepresidente, Anastasio Busta- 
manie, partidario que habia sido de Iturbide. Como siempre, 
‘Santa Anna levanta sus mesnadas. Bustamante lo vence, 
‘pero el] intrépido e incansable montonero revive su organi- 
zacion, vuelve a dar !a cara y, esta vez si, deshace las tropas 
de Bustamante y proclama el mejor derecho de Gémez Pe- 
draza, el vencido de ayer (1832). 

Luce un lampo de esperanza cuando Gémez Farias, 
hombre civil, es escogido por Santa Anna como vicepresi- 
dente, y de este modo da carta de ciudadania al progresismo 
que aquél difunde. Tal progresismo envuelve algunas rei- 
vindicaciones esenciales: reforma del pais en lo sustantivo; 
reparto de Jos inmuebles pertenecientes al clero entre los in- 
quilinos (la reforma agraria actua! trata de realizar todavia 
parte de tal programa): pago del justo precio en largos 
plazos; instalacién de bancos, librerias e imprentas, ampa- 
rados por el Estado; abolicion de la pena de muerte por de- 
litos politicos. A la vez, y es una paradoja visible, propo- 
niase aumentar el nimero del clero secular, dando asi pabulo 
a la religiosidad popular, pero impidiendo la formacién de 
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- micleos colectivos poderosos como eran los conventos 0 clero 
enclaustrado. 

Sania Anna no entendié el:sentido de la Reforma. Ade- 
mas en esos momentos se perfilaba de nuevo y yaen forma 
desembozada, el propésito norteamericano de apoderarse 
de territorios mexicanos. La cuesti6n internacional’ asumia 
caracteres de imprevista gravedad. 

Hasta circulaba una declaracién de Scott, en Estados 
Unidos, segin la cual este pais reconocia la autonomia sélo 
de aquellas ex colonias «capaces de gobernarse».—La taxativa 
era tan aspera, que olia a pretexto, como que después seria 
usada para toda invasién y coaccién internacional, inclusive 
en el asunto italo-etiope de 1936. 

El intrigante Joel R. Poinsett habia vuelto entonces a 
México. 

489.—-Origen del 
asunto de Texas. 

No hay razon alguna que pueda justificar el procedi- 
miento de Estados Unidos con México entonces. 

En 1817, expresamente, Estados Unidos renuncié a 
toda expectativa sobre Texas en virtud de la ley de neutra- 
fidad a que se Ilego de acuerdo con Espafia, entonces en 
guerra contra Ios fibertadores del continente. Por esos dias 
Estados Unidos obtuvo Florida. 

Sin embargo de esto, en 1821, Estados Unidos recibia 
a don Manuel Torres (sobrino del ex virrey de Nueva Gra- 
nada, Caballero y Géngora) como un «enviado de la América 
Espanrola en Estados Unidos», el cual fué a pedir la concer- 
taci6n de un pacto de union continental, nuevo lazo que ata- 
ria a Estados Unidos con México, si /a renuncia de 1817, 
pactada con Espafia, no hubiera sido suficiente. 

Entretando, el virrey de Nueva Espafia habia conce- 
dido a Moses Austin y un grupo de catolicos norteamerica- 
nos, el derecho de instalarse en Texas. 

Habilmente instigado desde el otro lado de la frontera, 
estall6 un motin en dicha zona, bajo el pretexto de atacar el 
excesivo centralismo capitalino. Santa Anna marché con 
sus fuerzas a sofocar el levantamiento, pero éste contaba 
con recursos extraordinarios de Estados Unidos, y Santa 
Anna se vid vencido en San Jacinto (1836). Mas atin: cay6 
prisionero en manos de los rebeldes. Para recuperar su li- 
bertad, el presidente-montonero no vacil6 en sacrificar prac- 
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ticamente a Texas, a Ia que dié autonomia, disponiendo que 
el ejército mexicano se retirara del territorio. 

Inmediatamente, la nueva repuiblica — futura nueva es- 
trella de la bandera de la Unién — fué reconocida por EE. 
UU. y, por cierto, puesta a merced del vecino mas poderoso. 
Entre 1836 y 1845, esa autonomia se conserv6 7m nomine. 
En seguida vino Ja anexion. 

490.—Intervencion francesa € 
inglesa. Caida de Sania Anna. 

México tuvo que sufrir una larga serie de motines y 
revueltas entre 1837 y 1841. Ademas, los franceses, que 
ansiaban tener bases en el Nuevo Mundo, atacaron San Juan 
de Ulta en 1838 — coincidia esto con sus pretensiones en el 
Rio de la Plata, de acuerdo con un plan general de la Santa 
Atianza —. Inglaterra también intervino. Se pronunciaron 
varios Estados: San Luis, Tampico, Guadalupe. Entonces 
el general Santa Anna vuelve al poder y dicta las «Bases 
orgdnicas», 0 nueva Constitucién (1843). Al siguiente afio 
cae Santa Anna, al parecer definitivamente. Pero nada ha- 
bia definitivo para este osado desafiador del destino. 

491.—La guerra de Te- 
xas con Estados Unidos. 

En 1845, Texas, la Republica autOnoma, solicité ste 
anexion a Estados Unidos. Se repetia una vieja historia, 
ya vista en América misma cuando Guayaquil <pidi6é» su 
anexiOdn a la Gran Colombia en 1820; también ocurrié algo 
analogo en varios episodios de la lucha en las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata y en lo referente a la constitu- 
cién de Bolivia. Presidia a México, Herreva, quien fué de- 
rrocado por Paredes. La guerra con Estados Unidos se hizo 
inevitable, porque, naturalmente, México no accedia a des- 
prenderse de una de sus provincias. En tal coyuntura, Sen- 
ta Anna reaparecié de nuevo, dispuesto como siempre a 
combatir. 

La lucha fué muy desigual. México, mas pequefio, me- 
nos preparado, corroido por la anarquia, debilitado por la 
escisiOn texana (su autonom’smo), combatiéd tan denoda- 
damente que paralizé6 a las fuerzas del general Taylor envia- 
das contra él. En Angostura, el ejército azteca dié pruebas 
de heroismo admirable (1847). Fué preciso que interviniera 
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la escuadra norteamericana que, a ordenes de Scoti, cafioned 
a Veracruz. 

Entre el enemigo exterior y el descontento interior, 
Santa Anna se tuvo que resignar a perder Veracruz, que 
capitulé el afio 47. Las tropas combinadas de Estados Uni- 
dos avanzaron en territorio mexicano. Finalmente, des- 
pués de enconada lucha, Santa Anna quedé vencido en Ce- 
tro Gordo. El 2 de febrero de 1848 se firmaba el Tratado de 
Guadalupe Hidalgo, por el cual México ratificaba la cesién 
de Texas, California, Nueva México y otras provincias a 
Estados Unidos. La bandera estrellada habia ganado algu- 
nas estrellas mas. 

En el resto de América repercutid amargamente el eco 
de aguella contienda, para entonces fratricida. Después se 
desentrafid su significado auténtico. 

CENTROAMERICA: DE LA CONFEDERACION 

AL CAUDILLAJE 

492.—Morazan y la unidad. 

Constituida la Confederacién de las Provincias Unidas 
de Centroamérica; efecto Arce, costarricense, como su pri- 
mer presidente; declarada la libertad de los esclavos, etc., 
quedaba lo m&s arduo: someter a los caudillos regionales y 
dar vida real al pacto confederal. Esa fué la obra de Mora- 
zan. 

Francisco Morazan, hondurefio, habia nacido en 1799. 
Hombre culto, impetuoso y tesonero, caudillo de «raza blan- 
ca» (segin le llaman algunos, como queriendo afincar sus 
virtudes en su origen étnico, como si no hubiera blancos peo- 
res que los indios y mestizos), Morazan se propuso llevar a la 
practica la idea unificadora. Para ello tuvo que apelar a 
las armas, pero, de todos modos, consiguié su propdésito. 

No tenia mas de 2.000 partidarios fieles cuando inicié 
su obra. En abril de 1829, con estas huestes, se apoderé de 
San Salvador y de Guatemala. Como Arce era un obstaculo 
para sus fines, lo apres6, e igual cosa hizo con el vicepre- 
sidente y el general Aycinema, tipo de caudillo clerical, 
quien soliviantaba a las masas indigenas contra Morazan 
y los liberales, valiéndose de la ventaja de tener una hermana 
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monja, Sor Teresa de la Santisima Trinidad, y contar con 
el apoyo incondicional del arzobispo Casaus. 

Ya habian tomado vuelo las iniciativas separatistas. En 
cada una de las regiones constitutivas de la Confederacién 
se habian instalado Camaras de representantes, lo que for- 
talecia el sentimiento separatista. Asi, San Salvador tenia 
la suya desde el 12 de junio de 1824; Costa Rica, desde el 
22 de enero de 1825; Guatemala, desde el 11 de octubre del 
mismo afio; Nicaragua, desde el 8 de abril de 1826, y Hon- 
duras, desde el 11 de diciembre. 

Todo esto contribuy6 a fomentar numerosos movimien- 
tos separatistas que Morazan hubo de sofrenar por la fuerza. 

El gobierno confederal tuvo al principio su capital en 
Guatemala, pero, a partir de 1835, pas6d a San Salvador. 

493.—Liberalismo versus fanatismo. 

El aspecto mas combatido del gobierno de Morazan fué 
su actitud anticlerical, liberal a ultranza. Se comprende. El 
clero, el arzobispo Casaus, los conservadores y las masas 
creyentes, hacian implacable guerra al caudillo. 

Morazan no se amilando: hizo expulsar a los dominicos 
y franciscanos, prohibié el establecimiento de nuevas 6rde- 
nes religiosas, clausurd los monasterios, demostrando su 
fuerza y decision de gobernante. Al par, abria las puertas 
de la Confederaci6n a las nuevas ideas, a la inmigracién, a 
la libertad de conciencia. 

No contaba con un inesperado obstaculo, aparte de kas 
fricciones que surgian entre las Asambleas Legislativas, los 
presidentes de cada uno de los Estados: no contaba con la 
naturaleza ni la supersticién tan arraigada y tan habilmente 
explotada por el clero. Y fué que en abril de 1837 una te- 
rrible epidemia de célera morbo azoté el pais. Como ocurrié 
en Caracas el afio 11, cuando el terremoto, los enemigos del 
liberalismo difundieron Ja voz de que la plaga se habia pro- 
ducido como castigo a las herejias de los liberales, y, mas 
aan, acusaron a éstos de haber envenenado las aguas. 

La reaccién popular no tard6 mucho. Y de ella se apro- 
veché el barbaro Rafael Carrera, cacique mestizo, conserva- 
dor cruel y despdtico nacido en 1814: tenia 24 afios cuando 
inicid su desatada carrera hacia el poder. 
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494 —.Rafael Carre- 
1a y el clericalismo. 

El] Gobierno de Guatemala, bajo las presidencias de 
Molina, Rivera-Cabezas, Barrundia y Galvez habia desa- 
rrollado un progresista plan vial, confeccionado cédigos, 
tratado en fin de llevar e] adelanto al pais. La epidemia de 
célera y las intrigas congresales fueron un terrible obstaculo. 
Carrera hizo lo demas. 

En enero de 1838, el impulsivo cacique entr6é a Guate- 
mala al frente de sus hordas. Los cronistas describen al jefe 
de la revolucién, Rafael Carrera, vestido nada mas que con 
unos pantalones, su camisa y varios escapularios. Tenia co- 
mo consejero al Padre Duran. 

E] presidente Galvez no pudo resistir el ataque ni Ca- 
rrera pudo 0 quiso impedir el saqueo a que se entregé su 
gente. 

Morazan acudié con tropas y vencié al montonero, mas 
éste se dirigid a San Salvador y ahi pacté con el general 
Guzman, uno de los jefes provinciales de Ia Confederacién. 

Morazan, dandose cuenta de lo que significaria el triun- 
fo de Carrera, en cuyo favor se alzaban las indiadas, al con- 
juro de su clero, trat6 de reducirlo por las armas; pero su- 
cedié lo fatal: en sufragio publico, Carrera fué elegido presi- 
dente (1840). A Morazan no le quedo otro recurso que ex- 
patriarse. 

Por una extrafia coincidencia, a partir de ese hecho, la 
vida de Morazan sigue la trayectoria de la de Iturbide, el 
mexicano. Regresé también Morazan a su patria (7 de abril 
de 1842) resuelto a sacarla del estado a que la conducia Ca- 
rrera. M4s afortunado que Iturbide, hall6 el apoyo de Ca- 
rrille, presidente de Costa Rica, quien le cedid su puesto. 
Inatil gesto, que no le libré de la derrota, ni, tras ella, de 
comparecer ante el pelot6n de fusilamiento (15 de septiem- 
bre de 1842). 

495.—La_ separacion. 

Astuto y mendaz, Carrera se nego a ejercer la Presi- 
dencia de Ja Reptblica. Bastakale con ser Jefe General del 
Ejército y tener bajo su vigilancia a los presidentes que ha- 
cia elegir. Tactica muchas veces seguida en diversos paises 
y en distintos tiempos. Finalmente, en 1844, Carrera acept6 
ser Presidente de Guatemala, que el 21 de marzo proclamo 
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su independencia como Estado auténomo. En seguida imita- 

ron el ejemplo los demas Estados de Centroamérica. 
En 1849 hubo un breve interinato de Paredes. Los /1- 

berales, rehechos, derrotaron a Carrera, pero éste volvid al 

poder mas tarde. 

LAS ANTILLAS: HAITI Y SANTO DOMINGO 

496.—Predomtinio y de- 
cadencia de los negros. 

La isla de Haiti qued6, como se ha visto, libre de do- 
minacién extranjera desde el 1.° de enero de 1804, en que 
proclam6 su independencia. Dividida la isla en dos partes, 
la seccién meridional tuvo como presidente hasta 1818, en 
que ocurriéd su muerte, al eximio Pétion, cooperador desin- 
teresado y eficaz de Bolivar; en tanto que la seccién norte, 
convertida en reino, tenia como monarca a Enrigue Cristobal 
o Henry Christophe, que usaba el nombre de Enrique I. 
bern6 hasta 1821, afio de su fallecimiento. 

Entretanto, en la parte espaviola, o sea Santo Domingo, 
habian ocurrido transformaciones dignas de ser considera- 
das porque revelan el fondo mismo de la politica inglesa, 
que es el de toda politica nacional y colonizadora o impe- 
rialista. El gobierno britanico que ayudaba con tanto entu- 
siasmo a Miranda en 1808, verdad que procurando afian- 
zarse en el Rio de la Plata por intermedio de Beresford y 
Whitelock, prest6 su auxilio, no obstante, a los espafioles 
—no ya a los criollos — para obtener que dicha parte de 
la isla se reintegrase a la autoridad hispanica en 1808, época 
de las Juntas y del hervor antinapoleénico. Jefe del movi- 
miento hispanista fué don Juan Sdnchez Ramirez. 

_ Pero en 1821, poco después de la muerte de Pétion y 
coincidiendo con la de Henry Christophe, se transformdé 
otra vez el régimen de la parte espafiola, donde se erigié 
un gobierno nacional presidido por don José Nuviez de Ca- 
ceres. Al mismo tiempo, en el sector francés, iniciaba su lar- 
ga y dura dictadura Juan Pedro Boyer (Jean Pierre Boyer). 

Boyer fué un tipo de conquistador, y asi, desde 1822, 
la parte espafiola se vid dominada por los negros y obligada 
a hablar francés, lo cual duré hasta 1844. Boyer fué derro- 
cado en 1843. 
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Hasta ahi, la vida ptblica en Ia ist habia sido dubita- 
tiva, llena de altibajos, en medio del choque de dos razas 
Opuestas, de dos imperios antagénicos, de intereses, por 
tanto, adversos. La leyenda de Toussaint I’ Ouvertwe y el 
prestigio de Pétion, realizador admirable, habian dado a 
los negros titulos suficientes para pretender y ejercitar la 
autoridad. Al par, a la sombra de ello, habian decaido los 
valores hispanicos y franceses, creciendo, en cambio, los 
criollos. Fué asi como, en 1844, a raiz del derrocamiento del 
fiero Boyer y de la decadencia de los negros en la parte es- 
pafiola, los dominicanos iniciaron, ya en la plenitud de sus 
medios, una resistencia activa, bajo el comando de Pedro 
Santana y Ramén Mejia, con lo cual quedo definitivamente 
escindido el pais en dos partes, y se afianz6 definitivamente 
la independencia de Santo Domingo. 

497.— Cuba y Puerto Rico 
pugnando por su independencia. 

Los sucesos espafioles de 1808, que provocaron e] mo- 
vimiento separalista y juntista de América, tuvieron eco, 
pero frustrado, en Puerto Rico y Cuba. La opinion favore- 
cida por las autoridades fué que la Junta de Sevilla era una 
instituciOn tiranica, con la que no habia que contaminarse. 
En realidad, el despotismo hispanico trataba asi de eludir la 
concurrencia con el liberalismo y el autonomismo incipien- 
tes de las colonias insurrectas. Desde luego, se nominaron 
diputados a las Cortes de Cadiz, y uno de ellos fué el cu- 
bano Francisco de Arango y Parrevio (1765-1837), hombre 
de vastisima cultura y probado amor a su patria. 

No por eso quedaron las cosas en paz. Sobre todo los 
negros esclavos, soliviantados por los sucesos de Haiti y 
Santo Domingo y por la abolicién de la esclavitud en Ve- 
nezuela, etc., llegaron a tomar las armas en Cuba y Puerto 
Rico, para conseguir su emancipacion. Una de las mas ru- 
das revueltas de esta clase fué la encabezada por Aponte, el 
afio 12, en Cuba, de la que resultaron el cabecilla y ocho de 
sus compajfieros colgados de la horca. 

Hacia 1818 se reconocid la libertad de comercio para 
los puertos de Cuba. En 1820 se puso en vigencia el con- 
venio anglo-hispano de 1817 prohibiendo la trata (no la 
existencia, sino la trata; es atil recalcarlo) de esclavos, pero, 
desde luego, la medida qued6 sin cumplimiento, lo que ori- 
gind conflictos mas tarde. 
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EI golpe de Estado de Riego en Espafia, en pro de Jas 
instituciones liberales, provocé profunda conmocién en Amé- 
rica, como se ha visto: Cuba y Puerto Rico no escaparon a 
su influencia. Sus gobernadores hubieron de someterse a la 
Constituci6n, y asi lo hizo Cajigal, de la Habana. Mas, era 
poco ya. Cundian las sociedades secretas, organizaciones de 
tipo mas6nico, trabajando cada giupo con diferentes finali- 
dades. Asi, en Cuba coexistieron la de los comuneros (espa- 
fioles adeptos al gobierno), los carbonarios (conciliadores) y 
los de la cadena (partidarios de la autonomia). Durante el 
gobierno del general Mahy, aparecieron otras mas. Y estan- 
do Vives de gokernador, tom6 impulso la conocida como 
«Los Rayos y Soles de Bolivar» (1823), cuyo solo nombre 
indica sus finalidades emancipadoras, que convergian en 
fundar la Republica de Cubanacan. 

Pero, el absolutismo tronch6 todas esas esperanzas, agu- 
zando la necesidad de realizar mas activos trabajos secretos. 

498.—La ley de guerra.— 
Bolivar y los autonomistas. 

Fernando VII autoriz6 a sus capitanes generales de 
Cuka y Puerto Rico a tratar a las poblaciones como bajo ley 
de guerra, esto es, como si estuvieran en estado de sitio. Los 
conspiradores quisieron entonces entrevistarse con Bolivar, 
para pedirle que extendiera su campafia hasta Cuba y Puer- 
to Rico. Era tarde ya. El poder del Libertador declinaba. 
En 1827, en que celebré una entrevista oficial con los envia- 
dos-cubanos, ya habia fracasado el Congreso de Panama y 
se desmoronaba la Gran Colombia. Bolivar explicé a los de- 
legados que en aquel Congreso se pensé tratar de la Liber- 
iad de Cuba y Puerto Rico, pero que los intereses de Estados 
Unidos se opusieron al Congreso, principalmente por esa 
causa, ya que, segtiin pensaban, aquello redundaria en favor 
de los esclavos, y, acaso, de Inglaterra. 

Se constituy6, entonces, la «Junia Protectora de la li- 
beriad de Cuba y Puerto Rico», con sede en México. Dentro 
de los paises respectivos, la agitacién iba creciendo. Refi- 
riéndonos solo a Cuka vemos asi que en 1826 hubo varias 
ejecuciones de cakecillas de la revolucién de Camagiiey, y 
que en 1830 akort6, aunque incruentamente, la conjura de 
los negros de la Legién del Aguila. 
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499. — Tuirania de 
Tacon. El absolutismo. 

Pero, sobrevino en Cuba el gobierno del general Tacéx 
(1833), que traia consigo la amargura de sus derrotas ante 
los patriotas; y comenz6 la hostilidad abierta contra los 
criollos. Expuls6 al eminente don José Antonio Saco, honra 
y prez del magisterio y la intelectualidad habanera; restauré 
la ley de guerra, pronunciandose contra la igualdad politica 
entre Espafia, Cuba y Puerto Rico, de que hablaba la Cons- 
titucién liberal; y se neg6é a jurar Ja Constitucién del 35 
porque ella reconocia ciertas prerrogativas a las colonias, 
con lo cual provocé un choque interno entre fuerzas espafio- 
las, pues el general Lorenzo, gobernador de Santiago de Cuba, 
juro la nueva Constitucién, sin consultar a Tacdén, y éste, 
que la repudiaba, marché contra aquél y lo redujo por las 
armas. 

E] absolutismo andaba suelto. Espafia en 1837 no era 
teatro propicio para los liberales ni los patriotas cubanos y 
puertorriquefios. Basta decir que entonces las Cortes expul- 
saron a los diputados de ambas colonias, entre ellos a Saco, 
y que no les volvieron a aceptar hasta 1879, época en que, 
al fin, se resigné Espafia a reconocer la independencia ame- 
ricana. 

La situscién eva cada vez mas tirante. Se lleg6é al ex- 
tremo de auspiciar Ja expulsién del cémsul inglés Turnbull, 
de La Habana, simplemente porque era notoriamente anti- 
esclavista y habia acogido Jas quejas que contra la violacién 
del pacto de 1817, prohibitorio de lla trata de negros, se for- 
mularon de continuo. Turnbull volvid al pais, después de 
dejar el consulado, pero sufrid vejamenes de parte de las 
autoridades espafiolas de Cuba (1842). 

La campafia antiesclavista era activa. Coincidia, con 
la que se libraba en Estados Unidos en el Norte. José de la 
Luz Caballero destacabase entre los campeones de la aboli- 
cién. Varias conspiraciones (la de 1843, la llamada «de la 
escalera» por el suplicio a que se condené a millares de ne- 
gros insurrectos, 1844) y numerosas ejecuciones (entre 
eilas la del gran poeta mulato Gabriel de la Concepcion Val- 
dés, «Placido») se destacan en esta época. Pero lo mas no- 
table fué una teoria que surgid en 1848: el anextonismo, 
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500.—El anexionismo. 

No puede soslayarse la interesante coincidencia: una 
vez que Estados Unidos liquidé su guerra con México, en 
1848, surgiéd el anexionismo cubano. Asi como Texas em- 
pez6 por el autonomismo con respecto a México para con- 
cluir con el anexionismo con respecto a Estados Unidos, 
en Cuba se empezé por el autonomismo con respecto a 
Espafia y siguié Ja actividad por el anexionismo a Estados 
Unidos. La democracia norteamericana conquistaba astu- 
tamente voluntades, y los anexionistas argumentaban que, 
para salir del poder de Espafia, no quedaba otro remedio 
gue pedir la anexi6n del pais a Estados Unidos a fin de te- 
ner un aliado poderoso. Algunos declaraban desemboza- 
damente que seria una fortuna que Cuba y Puerto Rico se 
convirtiesen, como Texas, en dos estrellas mas sobre Ja cons- 
telada bandera de la Union. Gaspar de Betancourt fué uno 
de los mas dinamicos propulsores del anexionismo, que 
hall6 viva oposicién en otros grupos de cubanos de adentro 
y fuera de la Isla, asi como en Puerto Rico, cuya suerte se 
halfaba ligada a la de Cuba. 

DISOLUCION DE LA GRAN COLOMBIA 

501.—Ultimo esfuerzo untftca- 
dor.— El Congreso de Panama. 

Antes de retirarse del Pert, y de resignarse a afron- 
tar la implacable realidad del desmoronamiento grancolom- 
biano y el aflorar de pasiones personales, Bolivar quiso 
asentar su gran idea unionista, a la que tanto temian y de 
la que tanto recelaban sus émulos locales, los Estados eu- 
ropeos y no pocas repablicas sudamericanas. Sin omitir es- 
fuerzo did nuevo impulso a la iniciativa de reunir en PanamdG 
un Congreso que él calificaba de anjictiénico por la resonan- 
cia que deberia tener en el porvenir de América. 

Desde el comienzo se vieron los riesgos, los obstAculos, 
el fracaso. Bolivar, a pesar de todo, quiso seguir adelante. 
Contaba con la voluntad de un numeroso conjunto de na- 
ciones. La Gran Colombia, de por si, con su estructura for- 
midable, conjugacion de tres futuras repfblicas aut6nomas; 
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el Pert y Bolivia unidos a aquélla por la espada del Liber- 
tador y la Constitucién boliviana; México y Centroamérica, 
vinculados por los intereses inmediatos, no podrian faltar a 
la cita. En términos contempordneos, diriamos que ahi esta- 
ban, respaldando la iniciativa bolivariana: México, Guate- 
mala, Nicaragua, San Salvador, Honduras, Costa Rica, Pa- 
nama, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peri y Bolivia; es 
decir doce naciones de hoy, que entonces no eran sino cinco 
Estados. 

Los esclavistas de Estados Unidos fueron los mas vehe- 
mentes enemigos del Congreso, a causa de que él contempla- 
ba la emancipacién de Cuba y Puerto Rico, lo cual aca- 
rrearia la abolicién de Ja esclavitud, con dafio para sus inte- 
reses privados. Ademas, temian que Inglaterra pudiera 
ies en una Cuba y un Puerto Rico verdaderamente li- 
res. 

Paraguay no titubeé en una negativa franca, de acuerdo 
con las normas de aislamiento absoluto impuesto al pais por 
el dictador Gaspar Rodriguez de Francia. Esa sola negativa 
bastaba para abrir una brecha en el sistema del Plata y el 
Parana que debiera haberse hecho presente. Las Provincias 
Unidas del Plata, es decir, la Argentina, se haJlaba en plena 
guerra con el Brasil.a causa de la posesién de la Banda 
Oriental, o sea que afin no habia nacido el Uruguay a la vida 
libre 

En tales circunstancias, el Congreso de Panama, aun- 
que carecia de !a deseada unanimidad, estaba destinado a 
abrir un nuevo sendero en la historia americana. Bolivar 
instruy6 a Jos representantes del Perd, en especial a don 
Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada (personaje seme- 
jante por ciertos conceptos a don Simon Rodriguez, el rous- 
soniano maestro del] Libertador) para que planteara la tesis 
de una vasta confederaci6n continental. Era el suefio del 
Imperio de los Andes, segan murmuraban los enemigos del 
Libertador; la realizacion de la amenaza formulada a] Brasil, 
de invadirlo a causa de sus diferencias con Bolivia; la ejecu- 
cién del proyecto de que tanto hablaban en el Congreso de 
Bogota, hasta el punto de haberse destacado amigables ob- 
servadores para sondear la opinién oficial europea acerca 
de una posible coronacién de Bolivar, a lo que él, mas tarde, 
opuso un rotundo y vehemente mentis. 

Rodeado de suspicacias, ayuno de unanimidad, satura- 
do de romanticismo por el exceso oratorio de algunos dele- 
gados, coincidente con el inicio del eclipse bolivariano y las 
impaciencias de Paez que socavaban su autoridad; mirado 
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con desconfianza por la Santa Alianza; teniendo muy cerca 
la isla cautiva de Cuba donde Espafia preparaba sus nuevas 
legiones, el Congreso de Panama (1826) se frustr6, porque 
no dejé las huellas que debiera, sino desde un punto de vista 
moral, como un ejemplo, como un propésito, infortunada- 
mente desaprovechado hasta hoy. 

COLOMBIA: EL CONSTITUCIONALISMO 

502.—Apaicion politica de San- 
tander.—Congreso de Cucuta. 

La Reptblica de Colombia habia sido creada, como di- 
jimos, a raiz del Congreso de Angostura, en plena lucha por 
Ja emancipacion, el 17 de diciembre de 1819. Su primer Pre- 
sidente fué Zea, en reemplazo de Bolivar, a quien se declaré 
Libextador y Presidente, pero que se hallaba dedicado a !a 
guerra. Mas, aquella Colombia no era la actual, sino la pri- 
mera célula de la Gran Cofombia, la cual, a su tiempo, se- 
ria el primer germen de la Confederacién sudamericana 
que sono Bolivar. 

En aquellas circunstancias, el departamento de Cundi- 
namarca, cuya capital es Bogota, recibid como gobernador al 
general Francisco de Paula Santander, hombre de leyes y 
de guerra, cuya gesta en el oriente contribuy6 tan podero- 
samente al triunfo final del Libertador. 

Santander, temperamento cauto, estudiante de derecho, 
intelectual en suma, se habia enrolado a las filas patriotas 
desde el afio mismo del primer pronunciamiento juntista, 
esto es, en 1810, cuando no contaba mas que dieciocho 
afios. Se explica que sus primeros actos de gobernador ten- 
diesen a fortalecer la conciencia civica, a auspiciar el de- 
sarrollo de la educacién, mediante el apoyo a las escuelas 
primarias en todos los municipios del pais bajo la fiscali- 
zacion de éstos. Pero, eran tiempos de guerra, y la accién 
requeria tanto balas como libros. Y hubo de consagrarse a 
atender las necesidades del ejército patriota, como su pro- 
videncia invisible, mientras Bolivar era su conductor genial. 

El Congreso de Cucuta (ciudad nativa de Santander), 
reunido en 1821, después de los triunfos de Boyaca y Cara- 
bobo, dispuso que el gobierno de la Repablica fuese popular 
y representativo, amén de libre e independiente. Dividid el 
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Poder en fires: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo 
con la vigente tesis de Montesquieu; establecié la capitalidad 
de Bogoid, lo que provocaria tantos sinsabores y disidencias 
como la capitalidad de Buenos Aires en las Provincias Uni- 
das del Plata. Por aquel entonces era vicepresidente Narifo, 
en vista de que Zea estaba en Europa. El Congreso con- 
firmé a Bolivar como Presidente de la Gran Colombia, y, 
liquidando discrepancias, reconocid como Vicepresidente a 
Santander, al par que se aprobaba entusiastamente la union 
con Venezuela libre, o sea, fa constitucién definitiva de la 
Gran Colombia, en cuyo favor trabajaban ya huestes colom- 
bianas destacadas sobre Ia presidencia de Quito. 

El triunfo de Pichincha (1822), la ocupacién de Gua- 
yaquil por Bolivar, la campafia del Pert y las victorias de 
Junin y de Ayacucho concluyeron la liberacién total de 
América del Sur. 

Pero, Bolivar no se Jimit6 a eso, sino que habiendo crea- 
do un nuevo Estado, Bolivia, formado del Alto Pert, hizo 
dictar la Constituci6n, llamada boliviana o vitalicia, en la 
gue él, Bolivar, era Presidente de por vida, y los paises cuya 
autonomia Jabrara con su espada debian formar una confe- 
deraciOn, ampliando asi la Gran Colombia, lo que desperté6 
recelos en e] Plata, donde se hablaba ya del Imperio de los 
Andes como de un proposito firme del Libertador. 

Aquello era en los afios 25 y 26. Pero un hecho ines- 
perado torcié los planes de Bolivar y el rumbo de su Gran 
Colombia: la sublevacién de Paez. 

503.—Sudlevaciin de Paez. 
— Intervencion del Libertador. 

El Congreso de Bogotd (1826) reeligid Presidente a 
Bolivar, y Vicepresidente a Santander. El pais habia en- 
trado en senderos hasta ahi desconocidos, pero concordantes 
con lo que ocurria en otros sectores del continente, verbi- 
gracia en el Rio de la Plata. Segfin refieren las crénicas de 
la época, el incremento de la inmigracién europea, sobre todo 
britdnica, contribuia, especialmente en Bogota, al fomento 
de todo lo inglés: modas, deportes, como las carreras de ca- 
ballos, escritura (la letra inglesa comenz6 a ser ensefiada en 
las escuelas, etc.)..Sobrevivian, desde luego, casi todos los 
habitos hispanicos: cortesia, religiosidad, intemperencia y 
y hasta algunos bailes, como Ia contradanza, pero, a la vez, 
se habia iniciado un intercambio de costumbres interame- 



176 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

ricanas, no sdlo en lo politico y comercial, sino también en 
lo coreografico, cual se ve en el caso del valse ondu, de origen 
peruano, que entonces se puso en boga en la sociedad co- 
Jombiana. 

Venezuela llevaba un ritmo algo diverso. El Leén de 
Apure, como se llamaba al impetuoso y hasta cruel José 
Antonio Pez, persistia en usos del tiempo de la guerra gran- 
de. Como Comandante general de Venezuela, a Ordenes del 
vicepresidente Santander, hubo de chocar varias veces 
con éste. La medida qued6 colmada con ocasién de la ley 
de alistamiento militar, que el vecindario caraquefo no aca- 
t6 y que Paez hizo cumplir ordenando que se llevara en masa 
a los transetintes de Ia ciudad. 

Ante las quejas recibidas, el Congreso de Bogota dis- 
puso que el Leén de Apure compareciera ante é]. Santander 
habia puesto en boga la famosa frase: «No hay patria sin 
leyes», que pronuncié en la Camara. Aquello era demasiado 
fuerte para Paez, hombre de campafia, de arrebato, de im- 
provisacién. La ciudad de Valencia, compenetrada de Ja in- 
dignacién de su caudillo, se sublev6 contra el gobierno. Ca- 
racas siguid el ejemplo. No hubo mas remedio que llamar a 
Bolivar, Gnica autoridad capaz de someter a Paez, como 
ocurri6é, pero con ello puso en peligro definitivo la consecu- 
cién de sus fines de alta y vasta politica continental. La 
Paz de Valencia sellé el arreglo y Bolivar visit6, por Gltima 
vez, su ciudad nativa. En seguida se dirigiéd a Bogota. Ha- 
bia que zurcir firmemente el destrozo producido por el cho- 
que de la ley (Santander) y el impetu (Paez) 0, en otros 
términos de Colombia y Venezuela. 

904.—La Convencién de Oca- 
na: Vitalicios y santandertsias. 

_Practicamente, estaban ya divididos los campos. A las 
antiguas pendencias entre federalistas y unitarios (Torres 
contra Narifio) sobrevenian las no menos enconadas entre 
legalistas 0 futuros liberales santanderistas, y los bolivianos, 
vitalicios, autoritarios 0 serviles, como los lamaban aquéllos. 

Para dilucidar Jas opuestas tendencias se realizé en 1828 
la Convencién de Ocavia, cuyo melancélico recuerdo, trans- 
mitido especialmente por Peru de Lacroix en su «Diario de 
Bucaramanga», alumbra, con su macilenta luz — sol de los 
muertos —, los Gltimos afios del Libertador. Chocaron hos 
dos grupos con inusitada violencia. La intriga rebajé los. 
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quilates de la lucha. E] irlandés O’ Leary se movia Agilmente 
en pro de la tendencia <vitalicia». Se trataba de establecer 
también en la Gran Colombia (no obstante que el documen- 
to estaba siendo repudiado ya en Pert) la Constitucién vi- 
talicia o boliviana, que sostenia la necesidad de un gobierno 
fuerte, autoritario, sobre la base del gobernante, mas que de 
ja ley. Santander representaba Ja posicién diametratmente 
opuesta, de donde proviene su mote de hombre de las leyes. 
Una frase de Santander a Paez (27 de agosto de 1826) da 
idea exacta de lo que ahi acontecia: «Sz en el inmenso por- 
venir alguna vez se recordare mi nombre, se murmuraran mis 
falias intelectuales, hijas de mi edad, de mi primera educa- 
c162 bajo el régimen espaol y de las dificiles y particulares 
circunstancias de m1 posicién; pero no se dirad que hice trat- 
c16n ala confianza nacional, ni que fui causa de los desas- 
tres y desgracias de la Patria». Este reproche enderezado, 
sin duda, contra Paez, regia, en lo mas profundo de su tono 
patético, contra la tendencia boliviana de acuel momento, 
y viceversa. Un parrafo de Bolivar mismo, publicado en 
la edicién de «Caritas» hecha por Lecuna, es mas expresivo 
que cualquier comentario: «Sz usted — dice el Libertador a 
Santander el 5 de noviembre de 1826— y su administra- 
cién se atreven a continuar la marcha de la Republica bajo 
la direccién de sus leyes, desde ahora renuncio al mando para 
siempre de Colombia, a fin de que lo conserven los que saben 
hacer este milagro» (Lecuna, «Cartas de Bolivar», Caracas, 
1929, tomo VI, p. 28). 

Los bolivaristas se apartaron de la Convencion, llenos 
de amarguta. Los santanderistas quedaron también heri- 
dos. Uno de los personajes que atraia mas las iras del hom- 
bre de las leyes era, por cierto O'Leary, edecan del Liber- 
tador, a quien Santander calificaba de «<espia» suyo en Bo- 
gota. 

505.—«La noche  nefan- 
da» y sus consecuenctas, 
—Destierro de Santander. 

Asi las cosas, el 25 de septiembre de 1828, por la noche, 
un grupo de conjurados asalto el Palacio de San Carlos 
donde residia el Libertador, con Manolita Saenz, la hermosa 
quitefia, conocida en Ja historia por el sobrenombre de «la 
Libertadora». E] tropel, repitiendo la escena de Lima, cuan- 
do el asesinato de Pizarro, lleg6 hasta la alcoba misma del 
héroe, matando al ayudante inglés Ferguson. Manolita les 

hie 
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salid al paso, los detuvo con argucias, y cuandol ograron 
penetrar en la estancia, una ventana abierta denunciaba 
por dénde habia conseguido escapar el fundador de la Pa- 
tria. Bajo un puente (hoy el Puente Bolivar), medio hundido 
en el agua, estuvo largas horas el Libertador de Colombia, 
escuchando el rumor de la ciudad convulsa, hasta que los 
vitores a su nombre le demostraron su triunfo. En la ven- 
tana por donde huy6 aquella «noche nefanda» el Liberta- 
dor, luce ahora una placa de marmol que evoca el hecho. 

La reaccion fué rapida y drastica. Santander cay6 pre- 
so. A punto de ser ejecutado, libr6 la vida inesperadamente 
a cambio de su prisiOn en el torreon de Bocachica, una de las 
fortalezas de Cartagena de Indias. De ahi le desterraron a 
Europa. Entretanto; y como una consecuencia de aquel 
caos asi como medida tranquilizadora en lo interior, estaila- 
ba la guerra peruano-colombiana, poco después de la expul- 
sion de Sucre de Bolivia (1828). 

506.—Guerra de Gran 
Colombia con Perit. 

Las fuerzas peruanas ocuparon Guayaguil, pero sufrie- 
ron un revés en Po,tete de Targui, el 27 de febrero de 1829. 
Acto seguido se firm6 el Pacio de Girén, por Sucre y el pre- 
sidente peruano Lamar (nacido en Cuenca). El jefe de las 
tropas peruanas, Agustin Gamarra, jefe de estado mayor 
en Ayacucho, desconocié el pacto y al gobierno firmante. 

La paz estipulé de todos modos la desocupacién del te- 
rritorio de Colombia invadido por las tropas del Pert. Bo- 
livar, que habia acudido a la guerra, se dirigid a Quito. El 
Pacto de Guayaquil cerr6 aquel lamentable suceso. 

507.—Sublevacién y 
muerte de Cérdoba. 

Pero no cabian en América tantos préceres victoriosos. 
El general Cérdoba, el héroe de Ayacucho, se insurrecciona 
en Antioquia, ese afio 29, y Bolivar envié contra él a O’Leary, 
que logra vencer al fogoso caudillo. Un militar inglés, Ru- 
pert Hand, insensible a la misericordia, puesto al margen 
del sentimiento de admiraciOn que concitaba la legendaria 
figura de Cérdoba en los criollos, did muerte inicua al ven- 
cido, en Santuario. Cordoba tenia apenas 30 afios. 
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508.—Renuncia de 
Bolivar. Su muerte. 

Bolivar regres6 a Bogota, deshecho fisica y moralmente. 
Paez habia convocado un mes antes (diciembre del 29) un 
Congreso de los pueblos venezolanos para proclamar su 
autonomia de Gran Colombia y rechazar la Constitucién de 
Bolivar: la repulsa Ileg6 al extremo de declarar proscrito al 
genial hijo de Caracas. En Nueva Granada se habia con- 
vocado también a un congreso, en el cual se volvié a hablar 
de monarquia, triunfando la idea republicana. Bolivar, que 
habia renunciado al mando antes, tuvo que acceder a rete- 
nerlo hasta que la Constitucién (popular, representativa, 
con tres poderes, etc.) fuera dictada. 

El primer piesidente de Colombia, general Joaquin Mos- 
quera (representado interinamente por el general Caicedo), 
tribut6 honores a Bolivar y dispuso que se le guardasen las 
consideraciones debidas a su conducta y a su rango. Tardio 
homenaje. Bolivar sélo ansiaba ya salud y paz. Se dirigié 
a Cartagena, pensando embarcarse a Europa, cuando recibié 
una noticia que le agobid mas atin de lo que estaba: ed ase- 
sinato de su fiel Sucre, en las montafias de Berruecos (en 
junio del 30). «Han derramado la sangre de Abel» fué el cor- 
to y expresivo epitafio sobre la tumba del insigne y limpio 
mariscal de Ayacucho. 

Sucre habia cumplido 35 afios. Seis meses después, en 
Ta hacienda de San Fedro Alejandrino, en Santa Marta, bajo 
techo espafiol, Simén Bolivar terminaba sus gioriosos dias 
mortales,.el' 17 de diciembre de 1830. 

509.—-Sublevacién de 
los venezolanos.—Fin 
de la Gran Colombia. 

Antes le cupo el funesto destino de ver deshacerse su 
obra politica: en junio del 30, coincidiendo con el asesi- 
nato de Sucre, se rebelaron los soldados venezolanos del ba- 
tall6n Callao y dieron por tierra con el gobierno de Mosquera- 
Caicedo. Bolivar no quiso ni pudo acudir desde Cartagena 
al llamamiento que aquéllos Ie hicieron. Asumi6 el gobierno 
el general Urdaneta, y entretanto Ecuador y Venezuela de- 
sahuciaban el pacto confederal de la Gran Colombia y procla- 
maban su libertad de accién como Estados auténomos. 

Después de un breve interregno de discusiones e inte- 
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rinatos, el Congreso dié constitucién definitiva al nuevo Es- 
tado de Colombia y Jlam6 como su presidente a Fr anctsco de 
Paula Santander, entonces en Europa, proscrito. E] nuevo 
jefe del Estado regres6 triunfalmente a fines del afio 32. 

510. — Santander: ef 
hombre de las leyes. 

El gobierno de Santander se inicié en medio del violento 
chogue de pasiones subsistentes desde la Convencién de 
Ocafia. Los bolivarianos no le perdonaban su actitud de en- 
tonces. El] no queria cejar en su posicion legalista. Dentro 
de ella hubo de afrontar la cuestion del pago de la deuda 
de la Gran Colombia, y asumir la parte que, dentro de la 
caduca entidad, correspondia a Nueva Granada, o sea a 
Colombia, deslindando las de Venezuela y Ecuador. Los 
celos fronterizos se agudizaron. También la voracidad de 
los prestamistas, que reforzaron sus pretensiones y exigen- 
cias. No era un tiempo para asentar un Estado duradere 
y solido. Santander hizo cuanto pudo, pero tropez6é con los 
hechos. Su gobierno, que pretendia ser espejo de legalidad. 
termin6 envuelto en acusaciones de abuso y hasta crueldad 
partidista. La rebelidn del general espafiol José Sardd, sim- 
patizante de los patriotas, provocé violenta actitud de San- 
tander. Sofocado el conato, hizo caer sobre los inculpa- 
dos todo el peso de su célera y de la ley. Lo grave fué que 
un servidor atolondrado y extremista did muerte, cuan- 
do iba prisionero, al insurrecto don Mariano Paris y paseo 
en triunfo su cadaver por Bogota. Lo tremendo fué que 
Santander, enemigo de tal extremo, no conmuté las penas 
capitales contra 17 cabecillas, a quienes dej6 morir en el 
cadalso por rebeldes. Dura forma de inculcar el respeto a 
las autoridades, que evoca el sacrificio de Piar por Bolivar, 
el de Carrera por los patriotas del Rio de la Plata, y tan- 
tos mas. Pero fué un peso sobre la reputacién politica de 
Santander, quien, después de salido del gobierno, al expi- 
rar su periodo en 1837, y ya como miembro de la Camara 
de Representantes a que lo eligiera la provincia de Pam- 
plona, hubo de defender vehementemente su conducta de 
entonces y lo siguié haciendo hasta la vispera misma de 
su muerte, acaecida en 1840, cuando sélo contaba — muertoa 
joven como todos los libertadores — cuarenta y ocho afios. 
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511.—Los sucesores de San- 
tander: Herran y Mosquera. 

Sucedié a Santander (1837-1841) el general Marquez, 
a quien también le cupo intervenir en los detalles del arreglo 
de Ia deuda, que quedé repartida en un cincuenta por ciento 
@ Colombia, y el otro cincuenta a Venezuela y Colombia. 
La paz, naturalmente, se vid turbada por montoneras y re- 
beldias, propias de ese periodo de ajuste. Sdlo que uno de 
los caudillos tenia renombre, el general Obando. Felizmente 
para el gobierno, lo apoyaban los generales Herran y Mos- 
quera, que con sus prestigios y habilidades respaldaban al 
régimen. 

No fué mucho mas tranquilo el periodo del general 
Herrén (1841-1845), en cuyo tiempo regresaron Jos jesui- 
tas, ni el del general Tomds Cipriano Mosquera (1845-1849) 
que sucedié a aquél. Eso si, todos eran legalistas, santan- 
detianos, pero a pesar de la identificacién de un dia entre 
santanderistas y liberales, seria absurdo aventurar que 
siempre e] legalismo fué sindnimo de esto; al contrario. 
Mosquera habia sido edecan y secretario de Bolivar, y co- 
nocia y compartia muchos de sus propdsitos e ideas. Dice 
de él uno de sus exegetas: 

<E]l brillo de su familia y el suyo propio, muralla firme frente al olea- 
$e revolucionario del liberalismo, lo sitian donde él quiere estar: el centro 
de la cima. Y este conservador don Tomas Cipriano se sienta en el si- 
H6n de la Presidencia de la Nueva Granada y su primer pensamiento es 
21 de que los hombres que permanecen en un sitio, no se sientan alli dos 
veces. Este Presidente manda. Manda como un militar, porque tiene la 
concepcién militar del pueblo. Cada mafiana dice: «Mi pueblo es mi ejér- 
cito». Ni un minuto deja de ser Genera!. Hasta en los paseos y en los de- 
yunos adopta una posicién de César, aquel romano que no creyé a nadie 
digno de reirse con él» (Antonio Garcia, «Tomds C. de Mosquera», en 
«Caudillos liberales», Bogota, 1936, p. 77 y siguientes) 

Cuando termina su periodo Mosquera, con el cual se 
cre6 la nomenclatura de liberales y conservadores, asciende 
a’ solio don José Hilario Lépez, después de dura lucha, di- 
rimida por e] Congreso: con él, puede decirse, adviene un 
liberal auténtico. Era en 1849, y el 48 fué la hora cenital 
del liberalismo en toda América, por cierto teniendo a Eu- 
ropa ccmo inspiracién y arranque... 

Pero era una lucha brava la que se planteaba. El ele- 
mento conservador o godo se imponia. Lo dicen con elo- 
cuencia impar las cifras de la poblacién de Colombia, com- 
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puesta por 4.513 eclesidsticos, 319.339 blancos, 458.636 in- 

dios, 69,526 esclavos y no menos de medio millén de mes- 

tizos. El nimero proporcional de esclavos y eclesiasticos es 

sumamente revelador. 

VENEZUELA: HACIA LA AUTOCRACIA 

512.—Asesinato de Sucve. 
—Muerte de Bolivar —Péaez 
contra la Gran Colombia. 

Bolivar habia renunciado el mando supremo ante el 
Congreso, llamado por é] «Admirable». Era en enero de 1830. 
Sucre, en cuyas manos confiara la presidencia de aquel cer- 

tamen, se hallé impotente para 
resolver la pendencia desatada 
por Paez y agravada por el 
impetuoso Santiago Marino, 
emisario de aquél. Venezuela 
quedo al margen de la Con- 
federacién Grancolombiana, 
segin ya vimos. Paez mane- 
jaba el timon de su rumbo. 
Tanta era la amargura empo- 
sada en el alma de Jos Jiber- 
tadores, que e! uno, Bolivar, 
se retir6 de Ja vida pdblica; y 
Sucre, con idéntica decisién, 
se encamin6o hacia Quito, para 
reunirse con su joven esposa 

PAEZ y despedirse de la politica: te- 
nia 35 afios. No quiso oir las 

voces que denunciaban la posibilidad de un atentado, ni 
aceptar la escolta armada que se le ofrecia. Solo, a cuestas 
con su destino, se introdujo en la se!va de Berruecos: el 4 de 
junio, Je asalté e! crimen, tundiéndole a disparos. La voz 
mas propalada indicé al general Obando como promotor de 
aquella accién nefanda. Poco después, el 17 de diciembre, 
moria Bolivar, segin se ha dicho, en San Pedro Alejan- 
drino, bajo techo del espafiol Joaguin de Mier, y atendido 
por el médico francés Alejandro Préspero Révérend. 
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Paez era el jefe indiscutido de Venezuela. Acabé con 
un conato de revolucién de José Tadeo Monagas; ahogé un 
motin de tipo demagégico contra Jos nobles 0 mantuanos; 
permiti6 la vuelta del arzobispo de Caracas; organiz6 muni- 
cipios y Universidad, y decret6 la libertad de cultos (1834). 

513. — La anarquia de 
1834. Hegemonia de Pdez. 

Luego empezé la anarquia su pugna con la autocracia. 
El doctor Vargas, que sucedié a Paez, en competencia con 
Soubiette, Marifio y Urbaneja, no logr6é vencer el motin de 
Marifio y Carujo sino mediante Ja ayuda de Paez, y con el 
sacrificio de su propia autoridad. Al cabo de un periodo, 
Paez torné a la presidencia, esta vez de 1839 a 1842. comple- 
tando mas de una década de predominante influencia. 

Fué la época en que se liquidé el litigio con Colombia, 
sobre la deuda de Ja independencia, y en que llegé el primer 
barco a vapor de Europa: e) «Flamer». Fué también la época 
de conguistar definitivamente la libertad de prensa, a cuya 
sombra inicio sus fervorosas campafias don Antonio Leocadio 
Guzman, entablando una lucha ideolégica que did vida al 
antagonismo desde ese dia profundo entre conservadores y 
liberaies. 

514.—Lucha entre liberales y 
conservadores.—Los Monagas. 

Torn6é al poder, que ya habia ejercido temporalmente, 
el general Soublette (1843-1846). Francia reconoci6 al co- 
mienzo de ese régimen Ia independencia venezolana, y Es- 
pana, al finalizar (1845). Soublette se destac6é como un pre- 
sidente ejemplar. «Nunca 116 Venezuela durante el siglo XIX 
un gobierno que como el de Soublette respetase mds sincera- 
mente las libertades individuales», dice Gil Fortoul («His- 
toria constitucional de Venezuela», ed. cit., tomo II, p. 190). 
Mas eso mismo alent6 la anarquia de los tltimos Benne 
de su régimen, ya abocado al problema de la sucesién. Pre- 
tendieron el poder Antonio Leocadio Guzman, por los ]i- 
berales, y luego Francisco Rangel, instigado por Guzman, 
segiin se probd después. Roto el equilibrio, surgieron las 
montoneras, una de Jas cuales vid caer a Rangel. Aquel 
desorden causé6 irreparables heridas al pais. 

Pdez, padre de la patria, «Leén de Apure» y de «Pa- 
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yara», Ciudadano esclarecido», segan los titulos que se le 
otorgaban en excesivos homenajes, dej6 caer su espada so- 
bre el platillo de la sucesién; y sacd electo (en vez de Blanco 
o de Salom, que le habrian sido leales y que eran ilustres) al 
general’ José Tadeo Monagas, aquel que se le insurreccioné 
alla por 1831. Monagas, hombre cauto, fogueado ya en las 
pendencias intestinas, seguro de lo que queria, empezé con 
pie derecho, perdonando delitos, ganandose la simpatia de 
los liberales al conmutar la sentencia de muerte que pesaba 
contra Antonio Leocadio Guzman por la de destierro per- 
petuo. Se libraba de tal manera de un adversario peligroso 
y, en cambio, se ganaba fama de tolerante y la adhesién de 
un importante sector de la opinidén publica. Era en el afio 
47. Monagas, habilmente, venteando lo que el criterio pa- 
blico anhelaba, se Janz6 contra las pretensiones de los oli- 
garcas 0 mantuanos, los provocé a la algarada. No tard6é en 
producirse la reaccién que él esperaba. Teniendo mayoria 
en el Congreso, los conservadores acusaron a! presidente de 
faftar a la ley. Monagas no se arrugé por eso. El 24 de enero 
de 1848 disolvi6 el Congreso usando a sus tropas, sin impor- 
tarle la resistencia de algunos diputados ni el atropello a 
don Santos Michelena, destacado politico, que fué a morir 
como asilado en la Legacidn britanica. Para muchos, 
aqueilo no paso de ser sino una venganza. Michelena se 
habia negado a votar en pro del indulto que Paez acorddé 
para Monagas en 1835. 

El 25 de enero, Monagas ordenaba a los diputados que 
se reunieran a sesionar. No faltaron respuestas lapidarias 
como Ta de Fermin Toro: «Decid al general Monagas que 
a mi cadaver podria llevarlo, pero que Fermin Toro no se pros- 
lituye». Pero, el tamor pudo mas en los otros. 

Entonces surgid Paez, padre de aquella reptblica tan 
turbulenta, decidido a devolver sus fueros a Ja representa- 
cion nacional. No contaba con la astucia ni el poder de Mo- 
nagas. Derrotado el Leén de Apure en Los Avaguatos y en 
los Ifanos del Gudrico, firméd un pacto que Monagas dejé 
sin cumplir, mas afanado en apoderarse del caudillo que de 
acatar lo prometido. Paez parti6 para el destierro. Y co- 
mo eran dias en que soplaban brisas liberales, José Tadeo 
Monagas, el disol'vedor del congreso, el irrespetuoso para 
con uno de los tres clasicos poderes que prescribia Mon- 
tesquieu en toda democracia perfecta, llamé a Antonio Leoca- 
dio Guzman a un Ministerio y se arroj6 en brazos de los libe- 
rales aquel mismo afio 50, en que terminaba su perfodo le- 
gal, aunque no su mando. Al otro lado de la puerta, el dia 
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que salié de la presidencia, le esperaba su hermano José Gre- 
gorio, liberal también, pero autocrdtico, presidente de Ia Re- 
publica, si, pero antes que eso, hermano de José Tadeo. 

Al promediar el siglo XIX, a los veinte afios de rep&ibli- 
ca independiente, Venezuela no habia salido del ritmo alter- 
no de Paez y sus criaturas, y ahora José Tadeo Monagas 
y las suyas. Se anunciaba como una secuencia de todo aque- 
ilo Ja liberacién de los esclavos. Pero, politicamente, el pais 
no habia movilizado atin los principios roussonianos, aque- 
llos que inspiraron los discursos de Cortés de Madariaga y 
Roscio, en abril de 1810; que acompafiaran las divagaciones 
de Simon Rodriguez y su discipulo Simén Bolivar, en sus 
andanzas por Europa; que signaran para siempre el rostro 
y el alma de aquel cesafortunado precursor Francisco de 
Miranda, intrigante sublime, por cuya vida pasaron, como 
desbocado tropel, pasiones de emperatrices y duquesas, 
eee de monarcas, embajadores, generales y conspira- 
ares. 

ECUADOR EN PLENO CAUDILLISMO 

515.—Fundacién de la 
Republica. — Primera 
Presidencia de Flores. 

El 13 de mayo de 1830, la antigua presidencia de Quito, 
siguiendo el ritmo disolvente suscitado desde Venezuela por 
Paez, proclam6 su independencia de la Gran Colombia, con- 
virtiéndose en Republica autbnoma. Nada auedaba ya de 
organico de Ja obra federativa de Bolivar. En el sur, Pert 
y Bolivia disputaban y se miraban con recelo. El director 
del separatismo ecuatoriano fué un general nacido, como el 
Libertador, en Venezuela: Juan José Flores (1801-1864). 
A la saz6n se hallaba en Ja flor de su edad. Sin haber cum- 
plido la treintena se veia duefio de un pais. La ensefianza 
de las recientes guerras, los rapidos éxitos de sus coeta- 
neos, prohombres a temprana edad, lo inducian a concebir 
esperanzas grandiosas. Los ecuatorianos le aclamaban co- 
mo «E] Fundador» de la reptblica. No le bast6, y quiso 
ser <El Defensor» de} nuevo régimen. Para cimentar su 
gloria pretendié inspirar una nueva Carta Fundamental y 
revestir a su Estado de una organizacion particular. Nada 
de complicaciones bicamerales, mucho menos tricamerales, 
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como en Ja Constituci6n vitalicia: bastaka con una sola Cé- 
mara; en lugar de un numeroso gabinete de Ministros, se 
satisfacia con un Ministro también unico. De esta suerte el 
poder se concentraba en sus manos con mayor facilidad, por- 
que lo que perseguia no era sino disfrazar su autocracia. 

Desde luego, la guerra civil estall6 plural y fuerte. Flo- 
res guiso aprovecharla, asi como las dubitaciones de Co- 
lombia, para anexarse Pasto, pero fueron vencidos sus in- 
tentos, y hubo de reconocer la autoridad colombiana sobre 
aquella provincia. 

En vista de sus visibles propdsitos conservadores y 
aristocratizantes, los liberales del pais }o combatieron. Ei 
inspirador de ellos era Vicente Rocafuerte, varon de sdlida 
instruccién y notables cualidades civicas y éticas, en quien 
se inspiraban los jévenes redactores de «El Quitefio libre>, 
a cuya cabeza, como mentor inmediato, figuraba el coronel 
Hall, asesinado en esos dias. Flores se dié cuenta del poder 
y la valia de Rocafuerte, y quiso eliminarlo por medio del 
destierro. El cabecilla de la oposicién, percatandose de su 
inffuencia, enmend6 rumbo y torci6é el destierro por una 
marcha sobre el gobierno, para lo cual autoriz6 con su nom- 
bre una sublevaci6n e instituy6 frente a Guayaquil, en /a 
isla de Pund, que resguarda su entrada, un gobierno efime- 
ro pero significativo. Traicionado por gente de su bando, y 
entregado a Flores, su personalidad pudo mas que e] rencor 
partidista, y Flores hizo con él las paces el 3 de julio de 
1834. Desde luego, no terminaron Jas disensiones, pero 
todas quedaron virtualmente extinguidas después de la 
batalla de Minarica, en que Flores vencié a sus enemigos 
(18 de enero de 1835); y dandose cuenta de su endeble posi- 
cién y de su origen extranjero, que ya empezaba a pesar en 
contra suya, inicid una etapa de apaciguamiento. Flores era 
muy combatido, ademas, por sus ligerezas administrativas. 
Su contemporizaci6n final coadyuv6 poderosamente a ha- 
cer viables sus tltimos dias de gobierno. Y, como sabia 
que Rocafuerte era un hombre de prestigio y de palabra, 
pact6 con él una especie de alternabilidad de poder, en cum- 
pee de lo cual le entregd el mando el 22 de junio 
e : 

516 —Rocafuerte. 

Vicente Rocafuerte (1783-1847) tenia poco mas de cin- 
cuenta aflos cuando asumié la presidencia del Ecuador. Na- 
cido en Guayaquil, se distinguié desde su juventud por su 
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talento y su desinterés. Pertenecia a la promocién de !os 
préceres y habia estudiado en Francia, donde conocié al 
precursor Miranda, que lo contéentre sus mas brillantes 
discipulos. Formé parte de aquel glorioso estado mayor en 
el que figuraron el propio Bolivar (su contemporaneo), 
O’Higgins, Carrera, Narifio y aun San Martin y Alvear. 
Los conocimientos de Rocafuerte fteron tales que México 
le confié una importante misiOn diplomatica en Londres. Es- 
te hombre no padecia de las trabas megalémanas de Flores, 
ni tenia el culto del poder por el'poder. Por eso, inicié sus 
tareas reformando la Constituci6n, que en 1835 sancion6é ya 
el régimen parlamentario bicameral. Rocafuerte habia jurado 
el poder en agosto del 35. A los pocos meses, no sdlo habia 
una nueva Constitucién sino un nuevo ritmo en el’ pais. El 
Poder judicial recibi6 considerable aliento, ensanchando sus 
facultades; el Congreso, como decimos, se dividiéd en Camara 
de senadores y Camara de representantes; la insirucci6n pu- 
blica se increment6 mucho, multiplicandose el nimero de 
escuelas; el sufragio fué saneado hasta donde era posible, ha- 
ciéndolo mas libre; la moneda se saneé, pues Rocafuerte, 
comprendiendo que uno de los origenes de los males presen- 
tes de su patria radicaba en la deshonestidad financiera de 
Flores, quiso poner dique a cualquier posible intento de re- 
petir el infeliz ensayo. La venta de tabaco y sal se incrementé 
mucho, robusteciéndose la economia nacional tan incipiente. 

Desde fuego, Rocafuerte hubo de sufrir las consabidas 
revueltas, tres de ellas importantes, pero contaba con la 
opini6n sana del pueblo y tenia, ademas, un ministro respe- 
tado y eficiente, Eugenio Tamariz, que coadyuvo decisiva- 
mente a dar vigor a su gobierno. Las Camaras lo resistieron 
por cuestiones personales y sectarias, pero, sin embargo, pu- 
do realizar gran parte de su plan, del cual arrancan las direc- 
tivas permanentes de la Reptblica ecuatoriana. Finalmente 
dej6 el mando el 31 de enero de 1839. 

517. — Nueva Presidencia de 
Flores.—Reaccién conservadora. 

Rocafuerte habia sido un presidente moderadamente li- 
beral. Flores volvi6 en 1839 mas personalista, mas autocra- 
tico aue antes. El piblico esperaba de él que continuara 
la politica de apaciguamiento inaugurada después de M1- 
farica, batalla que mereci6 uno de los mas bellos cantos de 
la Titeratura americana y el mejor de Olmedo, la oda «<A 
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Mifiarica». Para incrementar aquellos buenos auspicios, 
el 16 de febrero de 1840 Espava reconocia la independencia 
del Ecuador. Pero, Flores venia saturado de un impufso 
mesianico. Su ambicién pretendia emular las hazafias de los 
libertadores. No queria ser un administrador ordenado v 
progresista; queria hazafias deslumbradoras. Y asi el afio 41 
lo sorprende en preparativos para intervenir en Colombia, 
contra Obando; y enero del 43 lo halla elucubrando una 
nueva Constitucién, para cuyos preparativos no buscé un 
Congreso de emanaciOén popular, sino un conglomerado de 
funcionarios, los cuales dictaron la nueva Carta, incuestio- 
nablemente retrégrada y de tendencia autocratica. E] Pre- 
sidente de la Reptblica duraria 8 afios, seria reelegible (for- 
ma disimulada de vitalicidad), y podria intervenir hasta en 
asuntos religiosos (remedo del Doctor Francia). Se creaba 
un impuesto personal de 3 pesos y 4 reales por cada habitan- 
te, medida extorsiva que el pueblo llamaba «el tributo», re- 
eordando el sistema colonial. La nueva Constitucién fué 
conocida bajo el nombre de «Carta de esclavitud>. 

No dur6 aquello. El general Antonio Elizalde se suble- 
v6 el afio 45, con el apoyo de Rocafuerte, contra quien se 
dict6 orden de exilio. Los rebeldes organizaron en Guaya- 
qguil un gobierno con representantes de Ios Estados de Quito, 
Azuay y Guayas, en las personas de Olmedo, Noboa y Reca. 
La aficion a los triunviratos se reflejaba en aquel gobierno 
provisorio. Flores comprendio el riesgo, y, antes de sufrir 
una derrota decisiva, pact6 con los opositores, pidié para 
sila Jefatura del Ejército y se dirigid a Europa 

518.—Roca. La nueva 
intentona de Flores. 

Durante el gobierno de su sucesor, Vicente Ramon 
Roca (1845-49), ocurrieron dos sucesos importantes: la 
muerte de Rocafuerte (1847) y la expedicién de Flores. Que- 
riendo coronarse rey (sombra de Iturbide), alent6 una ex- 
pedicién de fuerzas espafiotas, que buscaban frustrar la 
independencia de América y, a su turno, imponer un prin- 
cipe de la casa real de Madrid. Inglaterra malogré el ab- 
surdo plan. Pero Flores insistié en organizar otra expe- 
dici6n desde California, y luego, fracasando en ella, viajé 
al Pert para atacar desde ahi al Ecuador, con el A4nimo de 
iumponer su senuelo. Roca termin6 su periodo. Pero su su- 
cesor Noboa, en pocos meses, iria a dar al traste con la ar- 
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mazon liberal de Rocafuerte y agravar los males ocasio- 
nados por el autocratismo de Flores. El clevo, que ya in- 
tervenia desembozadamente en Ia politica ecuatoriana, en- 
contraria en Noboa un servidor sumiso, mas atento a las 
inspiraciones jesuiticas que a las necesidades del pais. 

PERU: ENTRE LA ANARQUIA Y LA DICTADURA 

519.— Reaccién antibolizartana. 

No bien se produjo la salida de Bolivar del Pera, a 
eonsecuencia de la actitud de Paez en Venezuela, estallaron 
protestas contra el régimen imperante, y la Junta de Go- 
bierno que él dej6 fué sustituida por el general La Mar, quien 
asumi6 Ta presidencia de la Repiiblica (1827). 

La causa principal del descontento radicaba no sdélo 
en la insatisfaccién de algunos generales, pospuestos por 
los jefes colombianos que accmpafiaban a Boli ar, sino tam- 
bién por el hecho de haberse cercenado del txrritorio pe- 
ruano la seccion del Alto Pert, para crear la Reptiblica de 
Bolivia, y el puerto de Guayaquil, sobre el cual hubo dis- 
cusiones y expectativas especialmente en 1820, a raifz de 
su emancipacion de Espajfia. 

Contribuia a ese rechazo nacionalisia, otro motivo de 
indole politica: la Constitucion éGoliviana o vitalicia, que ei 
Libertador implant6o en Bolivia, a raiz de su fundaci6n, 
Constituci6n que creaba una Presidencia vitalicia, entregada 
al genial venezolano, y establecia un sistema Ilegislativo en 
cierto modo analogo al que Napole6n cred para Francia 
durante su Imperio, con tres Camaras, una de ellas la de 
Censores, premunidos de facultades y privilegios chocantes 
con [as ideas de democracia roussoniana vigentes entonces. 

La Constitucién vitalicia cuyo preambulo es, sin duda, 
una de las piezas mas sobresalientes de la ideologia bolli- 
variana, fué promu'gada también en el Pert, todo lo cual 
sirvio de asidero para divulgar mas aun la absurda creencia 
de que Bolivar pretendia coronarse como Emperador de los 
Andes segiin se discutia ya publicamente, aunque Bolivar 
rechaz6 concretamente tal imputacién mas tarde. 

Para fos caudillos nacionales de la independencia, la 
Constituci6n vitalicia era un tope inaceptable a sus aspira- 
ciones. Para los gestores de [a libertad, implicaba un paso 
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atras, dificil de tolerar sobre todo después de Ios encendidos 
debates doctrinarios que embargaron a la prensa peruana 
de los afios 21 a 24. 

Bajo la bandera de repudio contra la Constituci6n vi- 
talicia y la hegemonia de los colombianos en la politica y 
el ejército peruanos, prosper6 rapidamente la conjura, cay6 
la dicha Junta de Gobierno y ascendié La Mar, pero con 
él ascendié también el espiritu anticolombiano, que se hizo 
visible, ademas, en Bolivia misma, dirigiendo sus dardos 
contra el inmaculado pero extranjero Sucre. Una Ietrilla 
del clérigo limefio Larriva revela claramente aquel estado 
de animo: 

Sucre en el afio veintiocho, 
irse a su tierra promete, 
jcOmo permitiera Dios 
que se fuera el veintisiete! 

Aquella hostilidad hizo que las tropas colombianas se 
retiraran del Pert; Sucre tuvo también que abandonar Bo- 
livia, cuyos elementos politicos habian sido habilmente ati- 
zados por el general Gamarra, peruano, ex jefe del estado 
mayor patriota en la batalla de Ayacucho. Poco después, 
se rompieron las relaciones entre la Gran Colombia y Pert, 
y el ejército de este Ultimo invadio el territorio de aquélia, 
ocupando Guayaquil. 

520.—Guerra con la 
Gran Colombia y la 
autocracia de Gamarra. 

Bolivar, como hemos visto, dispuso de inmediato la or- 
ganizacidn de la resistencia: Sucre, en persona, asumi6 el 
mando de las tropas, y en el Poriete de Tarqui consiguid 
infligir un severo revés a los peruanos, firmandose en seguida 
el Tratado de Giron, por el cual cada parte se retiraba a sus 
primitivas posiciones, sin tomarse represalias, lo cual era muy 
dificil, puesto que, si, de un lado, los grancolombianos ha- 
bian tenido un éxito en Portete, por el otro, Guayaquil se- 
guia en poder de los peruanos y el ejército de éstos era mas 
poderoso. A la vez los grancolombianos se hallaban abo- 
cados a la divisién intestina provocada por Paez, en Vene- 
zuela, y a las consecuencias de las luchas entre santande- 
rianos y bolivaristas en Nueva Granada, asi como a Jas na- 
cientes ambiciones del general Juan José Flores, en el futuro 
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Ecuador, también resuelto a romper el pacto confederal de 
la Gran Colombia. 

En el lado peruano, Ia forma de terminar la guerra, que 
acepto La Mar (1829), oriundo de Cuenca, Ecuador, hom- 
bre apacible y ponderado, determiné el inmediato alza- 
miento de los mas recalcitrantes antibolivarianos, dirigidos 
por el General Agustin Gamarra, quien derrocé a La Mar, 
y fo arrojé al ostracismo, a Costa Rica, donde murié afios 
después. 

Durante un breve periodo, rein6 fa anarquia. El Ma- 
riscal Gutiérrez de Lafuente, de discutida actuacién en los 
funestos sucesos de 1823, asumié el poder en Lima, mientras 
lfegaba alli Gamarra, que, antes, firmé un nuevo tratado de 
paz con la Gran Colombia, el de Piura. 

Gamarra representaba la voluntad caudillesca y un in- 
dudabie rezago realista. En él cifraban sus esperanzas Ios 
elementos hispanizantes y los criollos arist6cratas, mal con- 
tentos con la republica. Impuso un régimen severo; hizo de 
su voluntad la ley; restablecié la Constitucién de 1823, re- 
pudiando Ia bolivariana; y trat6 de encauzar el gobierno 
hacia una restauraci6n, si no realista, al menos, de todos 
modos, autoritaria. Su gobierno, que dur6é hasta 1834, se 
caracterizO por eso, y tuvo al frente como censor indomable 
a don Francisco de Paula Gongélez Vigil, mas conocido por 
su tltimo apellido — Vigil—, defensor encarnizado de 
la libertad en el' amplio sentido roussoniano, autor de un 
céiebre discurso parlamentario, un «yo acuso» que provocé 
sensacion en el afic 33, precisamente cuando Gamarra, re- 
suelto a conservar el mando a través de una hechura suya, 
favorecia sin rebozos la candidatura del general Pedro Ber- 
mudez, quien fué derrotado en el’ Congreso por el! general 
Luts José de Orbegoso, hombre de sdfida fortuna, de viejo 
apellido, representante de la aristocracia rural nortefia del 
pais. 

521.—De la lucha indivi- 
dual a la Confederacion. 

Naturalmente, estall6 la guerra civil, -y, cuando mas 
enconada parecia que iba a ser, ocurrid lo imprevisto: las 
dos huestes se conciliaron, y, en el Abrazo de Maquinhuayo, 
liquidaron los dos jefes antagénicos sus contiendas. Orbe- 
goso subio al solio presidencial. 

Mas, no era Gamarra (representacién frustrada de un 
caudillismo que en Argentina perfeccionaba entonces Rosas, 
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en Bolivia Santa Cruz, en Chile Portales y en Venezuela 
Péez), no era Gamarra hombre de contemporizaciones ni 
capaz de resignarse. Intrig6 con el presidente de Bolivia, 
Mariscal Andrés de Santa Cruz. su ex conmilit6n en las lu- 
chas por la Independencia, y logré que éste se pusiera en 
contra de Orbegoso y, aprovechando del desorden del Pera, 
propusiera reatar los lazos rotos por Bolivar, pero con supre- 
macia boliviana, dentro de una Confederacién (1834). 

Las contradicciones de estos afios llegan a términos in- 
creibles. Orbegoso, cue rechazaba aquellas pretensiones, 
acab6 sometiéndose a las mismas, cuando se vid ante [a re- 
belién del general Salaverry, adverso a todo Io que significara 
entrar en colusidn con Santa Cruz; en cambio, Gamarra, 
que alent6 a Santa Cruz, akandoné el Pert cuando éste iba 
a entenderse con Orbegoso y, desde Guayaquil, primero, y, 
después, desde Chile, trabajé incansatlemente contra el 
plan de Santa Cruz, hasta conseguir su derrota. Las pasiones 
personales podian mas que fos intereses nacionales. Pero, 
éstos, a su vez, empezaban a adquirir ciertos contornos, 
como resultas de esos choques interestatales ya que no pue- 
de hablarse con propiedad de. choques internacionales en 
aquel entonces. 

Salaverry (Felipe Santiago) era un general, como el 
colombiano Cordoba, joven, apuesto, audaz, ambicioso. 
Representé el nacionalismo ultrancista cuando el Perti se de- 
batia entre los intereses bolivianos y chilenos, y los caudi- 
Mos nacionales se sometian a aquéllos con vistas a sus pro- 
pios y personafisimos destinos. Santa Cruz, ya de acuerdo 
con Orbegoso, entr6é con sus tropas al Peri, venciéd a Ga- 
marra, y, pretextando algunos actos de crueldad de Safa- 
ee) lo hizo fusilar después de Ia batalla de Socabaya 

La Confederacién no fué popular en el Pertt, No sdlo 
por el sacrificio de Salaverry, quien representaba el anhelo 
nacionalista y romantico, sino porque a ella entraba el pais 
desmedrado. En efecto, mientras Bolivia conservaba su in- 
tegridad en el conjunto, el Pert debia dividirse en dos Esta- 
dos — Norte y Sur peruanos —, uno de los cuales, el ultimo, 
tenia sobre si considerable influencia boliviana. Aunque al 
lado de Santa Cruz se alinearon caudilfos como Orbegoso, 
Riva Agtiero y Tristan, representantes de la vieja aristocracia 
colonial, no pudieron evitar la reaccién antag6énica. Por otro 
lado, Chile, con la presencia de eminentes desterrados pe- 
ruanos, envié contra la Confederacién dos expediciones, fa 
primera, alentada por el Ministro Portales y, luego, la se- 
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- gunda, mandada por Bulnes. A su vez, Rosas declaré la 
guerra a Bolivia. Como se vera mas adelante, la Confede- 
racién fué vencida. 

522.—Reacci6n conservadora. 
— Gamarra.— La anarquia. 

Subié de nuevo al gobierno el general Gamarra, quien 
dict6 la Constitucién conservadora de Huancayo (1839) y 
pretendi6 inmiscuirse en asuntos bolivianos, sin reparar en 
que eso podia producir, como produjo, la unificacion de los 
bandos bofivianos en pugna. No bien inicié el avance sobre 
territorio de Bolivia para imponer un hombre de su simpatia, 
los dos jefes antagénicos, Velasco y Ballividn, se unieron y 
presentaron batalla. En Ingavi, a los primeros disparos, cay 
muerto el’ presidente del Peri, Gamarra, por balazos cuya 
procedencia hasta hoy se ignora a punto fijo, siendo una 
versiOn corriente la que les asigna procedencia peruana (1). 

La muerte de Gamarra dié principio a una anarquia es- 
pantosa. Surgieron caudillos de todo calibre. En esa época 
de caos, dia hubo en que sentése en la silla presidencial de 
Lima el negro bandolero Leén Escobar, y otro en que el pre- 
sidente interino, don Justo Figuerola, venerable magistra- 
do, ex amigo de Bolivar ahito por Ios clamoreos de las tur- 
bas, mando a su hija que arrojara a la multitud la banda 
presidencial por el balc6én. 

Los nombres de mayor responsabilidad en ese parén- 
tesis fueron los de los generales Torrico y Vidal, este Gitimo 
soldado de Ia Independencia, héroe del asalto a Valdivia, 
bajo Ias érdenes de Lord Cochrane. Posteriormente, surgi6 
Manuel Ignacio de Vivanco, el «presidente bonito», hombre 
de lecturas selectas, arrogante porte e ideas aristocraticas 
(1844). Vencié a Vidal en Aguasania, y, a su vez, fué ven- 
cido por el tempestuoso y astuto general Ramén Castilla 
(Carmen Alto, 1845), quien no tard6 en cefiirse la insignia 
de mando. 

523.—Aparece el general 
Ramon Castilla. El guano. 

Era Castilla un soldado de carrera, nacido en Tarapaca 
y de sangre mestiza. Sargento en Ayacucho, distinguido 
jefe de la caballeria peruanochilena en Yungay, tenia ga- 

; roe Véase: Alfredo Gonzalez-Prada, «Un crimen perfecto», N. York, 
942, 

Il T.—13 
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nados sus galones y prestigios a fuerza de trabajo y valen- 
tia. Hombre en contacto con el pueblo, aspiraba a dar una 
estructura mAs democratica al Estado y (aunque mas no 
fuera que por contrariar al empingorotado Vivanco) mermar 
a la aristocracia colonial. Duefio del poder en 1845, no se 
quedo en éI' sino que repuso al vicepresidente Iegal y luego 
acept6 la eleccién de que fué objeto. Durante aquel periodo 
se organiz6 el primer presupuesto nacional, incremento el 
comercio maritimo reforzado desde 1842 por la navegacion 
a vapor, y empezo a tomar incremento la exportacion del 
guano, riqueza entonces recién descubierta. 

El! hallazgo de los yacimientos guaneros, en las islas 
del litoral) transformé la economia peruana. Repentinamente 
se encontr6 el pais con recursos impensados. No solamente 
podia pagar sus deudas, sino que tenia para volver al boato 
de Ia colonia. Castilla, sin embargo, no se dié al Iujo. Era 
un soldado arbitrario, pero sobrio, y quiso encauzar Ia vo- 
funtad popular por mas nobles senderos. Surgia, ademas, 
entonces una divisién ideologica que se acusaba en [os claus- 
tros universitarios, entre conservadores ultramontanos, acau- 
diflados por el joven clérigo Bartolomé Herrera (nacido en 
1808) y Tos incipientes liberales, cuyo maestro era Vigil. 
Sobre éste Ilovian ya anatemas, y hasta el Papa se disponia 
a excomulgarle y refutarle. El contagio de Ias ideas fiberales 
.conducia a contemplar el problema de Ia esclavitud del negro, 
y a reemplazarlo por lios culies chinos que comenzaron a Ife- 
gar entonces en calidad de «mano de obra barata» y que- 
-rer sumiso. 

BOLIVIA: DEL AMANECER AL CAOS 

524.— La Fundacton.— 
La Constitucién Vitaltcta. 

En 1825 se fund6 la Reptblica de Bolivia. Consecuen- 
cia de la guerra emancipadora, su nacimiento no estaba de- 
terminado entonces por grandes razones histéricas o geo- 
graficas, sino mas bien por motivos politicos. De ser validas 
las geograficas, su delimitacion era indebida, pues parte del 
noroeste y del sur peruano pudieron ser involucrados en el 
nuevo Estado; de primar las hist6ricas — y ése era el con- 
flicto —, Guayaquil no debié de haber sido segregado del 
Pert, ni, desde luego, el mismo noroeste altoperuano. Bo- 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 195 

Hvar, que conocia la resistencia Jimefia — mas que peruana, 
Jimena —-a la politica grancolombiana y que habia aquila- 
tado fa profundidad del arraigo del sistema virreinal' en Li- 
ma, es decir, el’ predominio del conservatismo oligarquico, 
discuti6 en un principio Ia posibilidad de negociar las cuatro 
provincias altoperuanas con Buenos Aires, pero luego acce- 
did al pedido que le formularon dichas provincias para ha- 
cerse autdnomas. 

Acababa de vencer en Ayacucho y habia llegado a 
Cusco, recogiendo Iauros en su marcha. Choquehuanca, el 
anspirado cacique sudperuano, Ie habia pronunciado la fa- 
mosa arenga que termina: «Vuestra sombra crecerdé con los 
siglos como la sombra cuando el sol declina»>. En esas circuns- 
tancias, y estando el inmaculado Sucre en Alto Pert, se 
acord6 la independencia de aquef pais el'6 de agosto de 1825, 
y seis dias después, esto es, el 12, la Asamblea reunida en 
Chuquisaca, al ratificar el nombre de Bolivia impuesto al 
nuevo Estado, como homenaje a su creador, declaraba, re- 
verentemente, que el Libertador seria tenido «como buen 
padre» de la Repablica. 

Asi nacida, Bolivia, como es légico, acept6 sin mayores 
obstaculos la Carta Constitucional ideada por el’ Libertador, 
y de esa suerte aparecié en el ambiente politico de América 
la Constitucion boliviana 0 vitalicia, que su autor extendid, 
fuego, al Pera y pretendié imponer en la Gran Colombia, 
que se resistia bajo Ja direccién de Francisco de Paula San- 
dander. 

La Constitucién Boliviana reconocia, como sabemos, a 
Bolivar como Presidente vitalicio, capacitado para delegar 
su poder en un presidente (esta vez en Sucre). Habia un 
Poder electoral, que consistia en un delegado por cada 10 ha- 
bitantes, siendo aquéllos Ios finicos con derecho a voto. El 
Cuerpo Legislativo se dividia en tres organismos: los T71- 
bunos, los Senadores y los Censores, imitando Ia constituci6én 
napoleénica. Los Tribunos eran Ios que resolvian sobre la 
paz y la guerra, los Senadores se encargaban de los cédigos 
y leyes, y los Censores, que eran vitalicios, venian a ser como 
fiscales o interventores, duefios de una autoridad enorme. 
Eran un cuerpo conservador y privilegiado. 

525.—Caida de Sucre: Santa Cruz. 

Las cosas marcharon bien mientras Bolivar permaneci6 
en el Pert. Pero no bien Ie fué preciso alejarse, por las al- 
garadas de Paez y los desacuerdos con Santander, a que 
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nos referimos ya, estall6 el descontento excitado desde Pert 
por Gamarra. } a 

‘Impelido por esas adversas circunstancias, Sucre se vi@ 
obligado a dimitir el 14 de abril de 1828, dejando en su lu- 
gar al general Urdininea, el cual no titubeé en firmar el Tra- 
tado de Piquiza con Gamaira (julio de 1828), corroborando 
la extinci6n del régimen bolivariano. = 

Estallé la guerra peruano-grancolombiana. Bolivia tomé 
el partido de la Gran Colombia, amenazando a Perd por el 
sur, mientras éste combatia por el norte con las fuerzas gran- 
colombianas. De tal manera se realizaban las previsiones 
del Libertador con respecto al Perti y a Bolivia, que enton- 
ces se hallaba en posicién de neutralizar cualquier intento 
agresivo hacia el septentrién de la reaccionaria rep&blica 
peruana. 

El 24 de mayo de 1829, mientras en el norte la suerte 
se decidia contra el Pert en Portete de Tarquz, en el sur el 
general Andrés de Santa Cruz ocupaba el gobierno, desco- 
nocia Ia Constitucién Boliviana y proclamaba otra no me- 
nos aristarquica. Gamarra gobernaba en el Pert, y la anar- 
quia, en Chile. 

Sania Cruz, hijo de un coronel espafiol y de una cacica 
indigena, se habia destacado en el ejército realista. Poste- 
riormente ingresé al servicio de los patriotas, donde revelara 
sus cualidades de estratega. No olvidemos que él condujo 
las huestes libertadoras en Pichincha, y que en la 2.8 Cam- 
para a Intermedios tuvo un papel descollante. Nacido en 
1786, Ilegaba entonces a la madurez. Ambicioso, absolu- 
tista, autoritario, no dejé el mando al expirar su interinato, 
sino que, en 1831, se hizo elegir por un periodo constitucio- 
nal de cuatro afios. Antes de terminarlo, y después de dic- 
tar la Constituci6n de 1834, ya se habia lanzado a la aven- 
tura de la Confederacién peruano-boliviana, para lo que 
utiliz6 a Gamarra, primero, y a Orbegoso, después. Cuando 
aquél se le opuso, se alid a éste y derrot6 al primero. Des- 
pués de vencer a Salaverry, de auien ya hablamos, dicté 
el Estatuto de la Confederacién (28 de octubre de 1836). 

526.— La Confederacién 
Peruano-boliviana y la pri- 
mera guerra del Pacifico. 

Aprovechando de Ia irregular situacién creada en el 
Perti a consecuencia de Ias ambiciones e intrigas promovidas 
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a raiz de la intentona de imposicién de Bermtidez, por parte 
del mariscal Gamarra; de la resistencia armada del general 
Orbegoso, y de las maniobras del' general Lafuente, Santa 
Cruz resolvié Hevar a la practica un viejo empefio suyo pa- 
tentizado en diversos documentos precedentes: reunir de 
nuevo fas antiguas provincias del Alto y Bajo Perd, pero 
esta vez bajo la suprema direccién de Ia primera de ambas 
entidades. 

Santa Cruz, que habia comprendido el riesgo de la in- 
surgencia de Salaverry, decidid sofocarla drasticamente. 
Se valid de un pretexto para justificar su crueldad. Como 
Salaverry, con su impetu apasionado de juventud, mandara 
fusilar a un jefe vencido, a Valle Riestra, peruano igual que 
él, no obstante las rogativas de familiares y partidarios, 
Santa Cruz no vacilé en permitir que, a raiz de la batalla de 
Socabaya (1835), en que fué vencido Salaverry, un tribunal 
de emergencia fo mandara fusilar. Fué un acto de amplia 
resonancia. Porque si bien se libr6 Santa Cruz del mas efi- 
caz y popular de sus adversarios, en cambio dié vida a un 
mito, el salaverrino, la mas acusada nota épica de la his- 
toria repubficana del Pert. 

Sobre tal’ victoria se fund6é la Confederacién peruano- 
éoliviana. El Pera ingreso a ella en condicién supeditada di- 
vidido en dos: el Estado Nor-Peruano con Orbegoso de Pre- 
sidente y el Sud-Peruano, con Tristan, el ex virrey de un dia. 
Bolivia constituia, integra, el tercer elemento, y tenia a Ve- 
Jasco en su presidencia. Santa Cruz, Protector de los tres 
Estados, resucitaba, en parte, la Constitucién vitalicia boli- 
variana. Dondequiera que él estuviese, le correspondia el 
mando del Estado respectivo, y, siempre, la tutela general 
de la Confederacion. 

Entre los cabecillas peruanos que cooperaron con él fi- 
guraron, en lugar preeminente, Orbegoso, Tristan y Riva 
Agiiero. 

527.—Chile y Argentina 
ante la Confederacton. 

Varias fueron Ias causas que determinaron la resuelta 
actitud del gobierno de Chile, fnspirado por el Ministro Diego 
Portales, contra la naciente Confederaci6n. 

La rivalidad entre Callao y Valparaiso se habia acen- 
tuado mucho; pero, con el nuevo estado de cosas, se decidia, 
al parecer, en favor del primero. Queriendo obviar tales 
dificultades, en visperas de que triunfara la iniciativa santa- 
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cruciana, se pact6 un tratado de comercio entre Pera y Chile, 
siendo ratificado, con anuencia de éste, por el general Sala- 
verry; tacitamente reconocido asi en su calidad de jefe de 
Gobierno, lo que motiv6 la protesta y el 1encor del general 
Orbegoso, Presidente legal. ‘ 

Aliados Orbegoso y Santa Cruz, se perfil6 mejor el 
empefio de éste para conectar directamente a Peri con 
Europa, en detrimento de la navegaciOn e intereses de Chile. 
Sefial inequivoca de la rivalidad ya desatada fué la decla- 
raci6n de puertos libres en favor de Arica, Cobija, Callao 
y Paita, asi como la imposicién de derechos adicionales de 
importacién sobre determinados productos chilenos. A todo 
lo cual se agreg6é la actividad agresiva, a veces procaz, de 
los emigrados chilenos en Peri contra el gobierno de San- 
tiago, y de los emigrados peruanos en Chile contra el go- 
bierno de Lima, estos Gltimos bajo la proteccién de Portales, 
como en el caso de Felipe Pardo, director de «El Intérprete>. 

Por esos dias partid una expedici6n del ex presidente 
chileno Freire sobre su patria, expedici6n amparada por el 
gobierno peruano, lo que did ocasiOén a que Chile se apoderase 
del buque «Aquiles» perteneciente a Pert, y a que Sante 
Cruz; en violenta daplica, apresara al cénsul chileno. 

Por sobre todas estas incidencias, el hecho predominan- 
te era que Portales, en realidad Jefe de la Republica chilena, 
consider6 desde el primer momento un obstaculo para sus 
planes nacionales Ia subsistencia de la Confederaci6n, que, 
de fortalecerse, acabaria dominando el litoral y, por consi- 
guiente, el comercio del Pacifico. Decidié, entonces, ases- 
tarle un golpe decisivo. Aprovechdé, pues, las incitaciones 
de los emigrados peruanos, antiorbegosistas y antisanta- 
crucistas, de Ios generales Lafuente, Vivanco y Gamarra, 
éste, en Guayaquil, en donde traté de ganarse al general 
Flores, presidente de Ecuador, contra Santa Cruz. Flores 
se neg6, (segtn Io dice a Orbegoso en carta del 8 de mayo de 
1837). Portales pidié entonces al’ Congreso equipar una ex- 
pedicién al mando del’ almirante chileno Blanco Encalade 
e integrada por fuerzas de Chile y por un grupo de descon- 
tentos del' Pera (octubre de 1836). 

La Correspondencia de Portales al respecto (tomo 3.° 
del «Episiolario» publicado por E. de Ia Cruz, y el volumen 
«Portales pintado por si mismo» de esta editorial) es muy 
elocuente. E] Congreso acept6 en diciembre su proyecto. 
Pero, cuando estaban preparandose las tropas y la escuadra, 
ocurrié el motin de Quillota que corté la carrera politica y 
la vida del Ministro (junio de 1837). 
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528.—Argentina interviene 
contra la Confederacién. 

E] recelo suscitado por el plan santacrucino hallé reper- 
cusién inmediata en la Republica Argentina, en la que ha- 
bia maniobrado habilmente Poriales. Los dos gobiernos se 
parecian: el de Chile y el del Plata. Portales, autocratico, 
si bien sdfo ministro, y Juan Manuel de Rosas, autocrata 
sin embozos, no podian mirar con buenos ojos el nacimiento 
de otra autocracia, de tan vastas proporciones como la de 
Santa Cruz. 

El ejército argentino invadi6, pues, Bolivia, en la zona 
de Tarija, al propio tiempo que el chileno, con la cooperacién 
de los peruanos antisantacrucistas, desembarcaba en Islay 
y se dirigia sobre Arequipa. 

529.—Tratado de Paucarpata. 

La accién de las tropas de Bianco Encalada se vid en- 
torpecida por desavenencias internas y por la buena colo- 
cacién tomada por Santa Cruz, conocedor experto del te- 
rreno, en los Hlamados «balcones ‘de Paucarpata», », lo que per- 
mitié decidir la campafia de una sola vez. 

Los adversarios resolvieron firmar una tregua, compro- 
metiéndose Blanco Encalada a devolver fos buques que ha- 
bia tomado, a retirar sus tropas en el término de seis dias; y 
Santa Cruz a celebrar un tratado de comercio con Chile, 
siendo garantizado aquel conjunto de condiciones por el 
gobierno inglés. 

Pero, el gobierno de Chile desaprobo el Tratado de Pau- 
carpata (diciembre de 1837). 

530.—Campatia en Argentina. La 
segunda expedicion chileno-peruana. 

Entretanto, Tas fuerzas de la Confederacién habian 
conseguido importantes victorias frente a los argentinos, vol- 
viéndose de agredidos en agresores. Parte del territorio 
noroccidental' de Ia Repiblica atlantica, hasta cerca de Ju- 
juy, estaba en manos de Ios bolivianos. En el afio de 1838 
obtuvieron éstos éxitos parciales en Yruya y Montenegro. 

Gamarra, que comprendié el riesgo decisivo que se cer- 
nia sobre sus propositos, acudié rapidamente a Chile, desde 
Guayaquil, y, no obstante hater sido mal recibido, logré 
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reforzar fa ya tomada resolucién de Chile para enviar otra 
expedicién sobre la costa peruana. 

Planted4ronse cuestiones de competencia. Los peruanos 
querian formar un cuerpo especial. Pero se impuso la es- 
tructuraci6n de un comando tinico, entregado al general chi- 
leno Manuel Bulnes (julio, 1838). Asi empezo [a nueva cam- 
pafia. 

531.—Anarquia en el Peru. 
— Derrota de Santa Cruz. 

Por esos dias, se visltumbraba ya que fa situaci6n in- 
terna del! Peri se hacia insostenibfe. El general Nieto, pe- 
ruano, estaba a punto de subfevarse en el’ Estado Norpe- 
ruano. Orbegoso acudié a impedirlo, pero en su ausencia 
Lima se sublev6 enarbolando nada menos que el nombre 
de Orbegoso, trocado asi en cuasi rebelde contra Santa Cruz 
(29 de julio de 1838). 

Por un instante se pens6 que entre las fuerzas de Bulnes 
y Orbegoso podia llegarse a un acuerdo, pero [a mutua des- 
confianza y fas intrigas de Gamarra, antiorbegosista te- 
naz y defensor de sus propios intereses, impidieron finiqui- 
tar ningan arreglo, 

7 Enfrentadas las tropas de Bulnes y de Orbegoso, en 
Guia, a Tas puertas de Lima, participando en las primeras 
los ex presidentes del Pera, Gamarra y Lafuente, la victoria 
sonrié a los expedicionarios. Orbegoso se vid obligado a 
retirarse (21 de agosto). Tres dias después, Gamarra era 
proclamado presidente del Pert por una Junta de Notables. 
Simultaneamente, el Norte del Per se pronunciaba por los 
«restauradores», bajo el comando del general Francisco Vi- 
dal, quien, como dijimos, en su juventud, después de en- 
rolarse en el Perti en las huestes de Lord Cochrane fuera 
abanderado del ejército patriota chileno en su ataque a la 
plaza fuerte de Valdivia. Una sintesis de fa situacién caética 
det Pert, nos la da Jorge Basadre con este hecho: habia siete 
presidentes simultdneamente en el pais: 1.° Santa Cruz, pre- 
sidente de la Confederacién; 2.° Gamarra, presidente de la 
Restauracién; 3.° Orbegoso presidente del Estado Norpe- 
ruano; 4.° Riva Agiiero, nombrado presidente del mismo 
Estado por Santa Cruz, al saber la defecci6n de Orbegoso; 
3.° Pio Tristan, encargado del Estado Sudperuano; 6.° Nie- 
to, en una fraccién del Norte y 7.° Vidal, en otra. (Véase 
merase «Historia de la Republica del Pert», p. 125, 
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Buines avanzo entonces sobre el norte, para embestir a 
Santa Cruz. Pero en los callejones de la cordillera de Ancash 
se requeria un experto: Gamarra, viejo maniobrero desde Ios 
dias de Ia gesta emancipadora, era uno de sus principales 
consejeros. La batalla, que fué dura, se trab6 en Yungay. 
A pesar del impetu y superioridad del ejército de Bulnes pa- 
recia indeciso el!’ resultado cuando Ramén Castilla, mas 
tarde presidente del Perti y entonces uno de los jefes a 6rde- 
nes de Bulnes, acometi6 a la caballeria santacrucina, coman- 
dada por Moran, decidiendo fa victoria (enero de 1839). 

Santa Cruz qued6 vencide. La Confederacién, deshe- 
cha. El] fugitivo caudillo pas6é por Lima, para tratar de re- 
hacer sus huestes, pero en el seno del ejército boliviano ha- 
bia cundido también la desmoraflizacion. Velasco y Balli- 
vign, generales suyos, se rebelaron. No qued6 otro camino 
que ‘el exilio. Bulnes, que se habia negado a aceptar una 
transaccién antes, pude entenderse entonces con su aliado 
y ae Gamarra, trocado en Presidente «<restaurador» 
del Pera 

932.—Fisonomia general de la 
Confederacion Peruano-boliviana. 

Seria pueril ver en este episodio nada mas que un re- 
flejo de cuestiones personales, o una mera lucha ocasio- 
nal. También son inferiores al auténtico Ambito de esa guerra 
las consideraciones estrictamente comerciales. En aquelfa 
contienda hubo algo mas importante, mas desgarrador al 
mismo tiempo. Antes de veinte afios, las nuevas naciones 
amanecidas bajo un esfuerzo solidario, rompian entre si, 
se precipitaban las unas sobre las otras, ‘demostraban escasa 
trabaz6n. Cuatro paises se vieron envueltos en la voragine 
del 36 al 39. Argentina, Chile, Bolivia, Pert — y a punto es- 
tuvo también Ecuador —sufrieron [as consecuencias del 
luctuoso episodio. Y si los vencedores pudieron pensar que 
habian logrado sus objetivos, en realidad, la unidad, ele- 
mento indispensable, cuya eficacia vislumbraba ya Bolivar, 
habia quedado maltrecha. Dos afios después, rompian de 
nuevo hostifidades peruanos y bolivianos. Luego serian mas 
extensos y complicados atin los conflictos, no obstante que 
la tierra americana era inmensa y la poblacién reducidisima. 

E] personalismo podia mas que los intereses colectivos. 
Los caudillos hacian sentir sus gigantescas ambiciones. Odios 
parroquiales convertianse, segin la magnitud de quien los 
alentaba, en pugnas entre Estado y Estado. Al margen de 
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ello, vigilaban, enojosamente tutelares y entrometidas, al- 
gunas naciones europeas. La ensefianza de aquella lucha 
habia sido contraproducente. Como siempre, la guerra in- 
testina — y todas las guerras inter-estatales en nuestro con- 
tinente tienen marcado caracter intestino — atizaba odios 
més irreconciliables, levantaba murallas mas altas, cavaba 
surcos mas hondos que las auténticas guerras internaciona- 
les, como, por ejemplo, Ila que se produjo entre México y 
Francia, afios mas tarde, y Ia que hubo entre Estados Uni- 
dos y Espajia, a fines del siglo. 

533. — Ingavi. — Presidencia 
de Ballivién. — La anarguia. 

Triunfante y ya Presidente del Pera, Gamarra trat6 de 
inffuir en ta politica de Bolivia, aprovechando de la pelea 
entre Velasco (santacrucino), y Ballivian, pelea a la que 
se agregaba también la discordante voz de Agreda. Las pala- 
bras de orden, como de costumbre, eran Restauraci6én y Rege- 
neracion. Gamarra creyO llegada fa hora de devolver el 
entrometimiento de Santa Cruz, y dispuso sus tropas en ba- 
talla para intervenir en la politica interna de su vecino. 

Bast6 eso para unificar corrientes dispares. Gamarra se 
encontr6 con un frente comin, nacional, en Ingavi, el 18 de 
noviembre de 1841. Habian sonado apenas los primeros dis- 
paros de la batalla, cuando el Gran Mariscal Gamarra, Pre- 
sidente def Peri, cay6 mortalmente herido de un balazo. 
La versién general habla de temeridad, pero hay una ver- 
sién, repetimos, que se abre paso en la investigacién, segan 
Ta cual el tiro de muerte salié de sus propias filas. En el 
ambiente cadtico de entonces, mas personalista que nacio- 
nalista, todo se explica (1). En todo caso, ahi terminé la 
aventura gamarrista peruana, y don José Ballividn, hombre 
culto, moderado, [leno de buenos propésitos, fué ratificado 
en la Jefatura del gobierno. Bolivia habia entrado por un 
sendero de progreso. Acto seguido se dict6 una nueva Cons- 
tituci6n, la de 1843, que derogaba la de Santa Cruz. Balli- 
vian recibia un poder casi absoluto, incluyendo el poder de 
disolver las CAmaras. 

Pero en aquellos dias se hacia muy dificil fundar na- 
da con solidez, y menos en un pais recién organizado co- 
mo Bolivia. Faltaba tradicién de gobierno auténomo, y las 
pasiones, fomentadas por la escasa poblacién alfabeta, se de- 

(1) Véase: Alfredo Gonzalez-Prada, «Un crimen berfecio», N. York, 1941. 
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cuplicaban. Ballivian abandoné el gobierno en 1847, caz- 
sado del sinntimero de conspiraciones y rebeldias que aque- 
jaban al pais Hubo un fugaz ejecutivo del general Gui- 
larte. Luego asumié la dictadura Velasco, el ex presidente 
de la Confederacién. La Constituci6n fué sustituida por las 
IWamadas Ordenanzas militares. En 1848, el general Belsu 
(5 de diciembre) vencia a Velasco y se apoderaba del man- 
do. Volvié el pais a la Constitucién anterior, pero ello fué 
en el nombre. Realmente, lo que empezo entonces fué el 
periodo del caudillaje en su forma mas ruda. Al revés de 
Argentina y Chile, donde el caciquismo y la consiguiente 
anarquia fiieron frenadas por la autocracia de Rosas y Por- 
tales, en Bolivia, pais recién nacido, el fenémeno hizo un 
camino inverso. Nacida la Reptblica bajo el freno de Bo- 
livar, primero, y de Santa Cruz después, se disolvié luego 
durante largos afios, hasta la guerra del 79, en un caudillaje 
y una anarquia desenfrenados, resultantes de una nifiez civi- 
ca demasiado constrefiida por voluntades personales excesi- 
vamente fuertes. 

CHILE: DE LA ANARQUIA A LA ORGANIZACION 

534.—-Caida de O’ Higgins.—Presiden- 
cia de Freire-——Constitucién del 23. 

No bien asegurada la independencia del’ Pert, comenz6, 
©, mejor dicho, recrudeci6 la lucha interna en Chile. El] Di- 
rector Supremo, O’ Higgins, a quien los pelucones santiagui- 
nos Ilamaban despectivamente «el guacho O’ Higgins»—alu- 
diendo a que fué hijo del amor — se encontr6 con una mu- 
ralla de pasiones y prejuicios frente a si. E] Senado conser- 
vador le cerraba tercamente el paso. Nada podia ya su vo- 
Tuntad. Le salieron al’ encuentro hasta motines callejeros. Y 
su propia madre, Isabel Riquelme, fiel como una mujer es- 
quiliana, sinti6 el ramalazo de Ia injusticia y el insulto. Re- 
nacian los rencores de Ia era carreriana. El Director Supremo 
no pudo mas. Educado en la escuela de Miranda y San Mar- 
tin, los dos insignes desprendidos de la historia americana, 
no trepidé en eliminarse como Io hiciera su ex jefe el argen- 
tino, en Pert. O’Higgins dimitié el poder y se marché al 
Pera, voluntariamente proscrito, para no volver a Chile ja- 
mas. Aquello fué en 1823. Desde Mendoza, transido de an- 
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gustia, San Martin Ie escribié la inolvidable frase: <«Vamo- 
nos a un lugar donde no nos acordemos de que existen hom- 
bres». 

Asi fué como, hostigado por el general Freire, que, 
aprovechando el estado de miseria en que se hallaba el pais, 
habiase levantado en Concepcién, O’Higgins, fracasada 
una efimera tentativa de resistencia con el general Prieto, 
se presenté ante un cabildo abierto — jqué afioranza de aquel 
18 de septiembre de 1810! — y dejé el poder a una Junta, 
la cual sucumbi6 ante la popularidad del general Ramén 
Freire, que fué quien permiti6 el exilio de O’Higgins. 

Freire tuvo que resolver el problema de la resistencia 
del espafiol Quintanilla en Chiloé. La liquidé en 1825, des- 
pués de varias inttiles tentativas. Afront6 ademas la reso- 
nancia del senado-consulto, inspirado por Mariano Egana, 
sobre libertad de los esclavos negros que no eran muchos en 
Chile, dada la pobreza en que habia vivido la ex Capitania 
General durante el coloniaje. 

Poco después, merced a los trabajos de Juan Egana, 
uno de los mas ilustres jurisconsultos chilenos, se dict6 la 
primera Constitucioén del pais. Sus preceptos fundamenta- 
les estaban lejos de ser muy democraticos. Por de pronto, 
sdlo serian electores los casados 0 mayores de 21 afios que 
tuvieran una propiedad o ejercieran algtn arte, industria 
oO comercio; que fueran catdlicos y que resultaran sortea- 
dos, ya que solo la mitad de los que gozaran de tales requi- 
sitos podria intervenir en los sufragios. Las asambleas de 
electores asi constituidas tenian la suma del poder puablico, 
con facultades de gobierno, lo cual implicaba una medida 
demagégica en cuanto a su alcance, pero conservadora, en 
cuanto a su origen. El Director Supremo duraria ocho atios, 
pero las Ieyes emanaban del Consejo de Estado, y la sancién 
de ellas pendia de un Senado de no mas que nueve miembros, 
superiores en prerrogativas a la numerosa Camara. En su- 
ma, un ntimero pequefio de familias patricias retenia el po- 
der pablico bajo rétulo republicano. 

535.—Blanco Encalada, Primer Presi- 
dente de Chile. —- Gobierno de Pinto. 

La Constitucién del 23 fué desconocida casi en seguida. 
Pero, se trabé el’ gobierno en pendencias con el clero; Ingla- 
terra no reconocia Ia independencia de Chile (pero si la de 
México, Buenos Aires y Colombia), inspirandose en que, 
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por falta de organizacion, no habian sido puntualmente sa- 
tisfechas las cuotas del presupuesto contratado por Irisarri 
en Londres; todo Io cual decidié a Freire a renunciar en 1825. 

Al'afio siguiente, y por inspiracién de don José Manuel 
Infante, el Congreso confirmaba la formula federal, sancio- 
nada poco antes, y se elegia primer presidente de Chile al 
almirante Manuel Blanco Encalada. Las conspiraciones me- 
nudearon. Una revuelta, la de Camino, hizo necesaria la 
intervencion de Freire, a quien se confid de nuevo la pre- 
sidencia, pero la renunci6 casi en seguida, dejando al vice- 
presidente general Pinto. En el entretanto, el federalismo 
habia recibido golpes de muerte. _ 

Hostigado por Ia constante politiqueria ambiente, Pinto 
disolvi6 el’ Congreso y convocé a elecciones para designar 
uno nuevo. Triunfaron sus partidarios, pese a Ios esfuerzos 
de Tos conservadores y de los estanqueros (negociantes con 
el fisco) a cuya cabeza se hallaba don Diego Portales. Des- 
de entonces, Ios liberales fueron denominados pipiolos, mote 
desdefioso con que se queria significar su poco arraigo social, 
y los conservadores, pelucones, por la ranciedumbre de sus 
ideas politicas (1828). 

Pinto dispuso que el escritor liberal espafiol José Joa- 
quin de Mora elaborase un proyecto de Constitucién (el 
cual se aprobé), y que el maestro, también espafiol, Ra- 
mon Carnicer, compusiera la Cancién Nacional. 

536.— Ochagavia y 
Lircay. — Portales. 

Dias agitados. Los Pincheira, banda de salteadores po- 
fiticos, tenian atemorizado a Santiago con sus fechorias. 
Arreciaron [as disputas religiosas. El clero desempefi6é im- 
portante papel en aquel trance. El comandante Urriola se 
sublev6 dos veces. Otros motines vinieron a perturbar la 
vida del pais. Finalmente, el general Prieto, peluc6n, se 
lanz6 contra el gobierno que se habia constituido entre mil 
azares. Contenido en Ochagavia, y entregado el gobierno, 
como transacci6n, al general Freire, éste vid cOmo Prieto 
violaba su palabra apoderandose de Santiago. Freire, con 
sus tropas, sali6 a resistirle. A principios de 1830, en las ori- 
llas del Lircay, las tropas peluconas vencian defin’ tivamente 
a Freire y los pipiolos, en medio de una carniceria innece- 
saria. Sobre la sangre de Lircay levant6 su figura Diego 
Portales, ex negociante, <estanquero» y peluc6n de estirpe 
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cesariana. Su inclemencia se demostré por el hecho de bo- 
rrar del escalaf6n a Freire, que habia defendido al gobierno 
constitucional, y expulsar del pais a José Joaquin de Mora 
y otros eminentes hombres. En cambio, y eso le sea abonado 
en cuenta, escuché a Andrés Bello y al sabio don Claudio 
Gay. 

‘ Las nuevas elecciones de 1831 eligieron Presidente al 
general Prieto y vicepresidente a Portales, que renunci0. 
Acto seguido se confié6 a Mariano Egafa la redaccién de 
una Carta Fundamental, que consagrara la autoridad del 
Poder Ejecutivo y Ja influencia de los pelucones u <oligar- 
cas». 

Para felicidad de los conservadores, en 1832 se descu- 
bri6 un yacimiento de plata en Chavarcillo, cuya extrema 
riqueza permiti6 suprimir algunos impuestos, aumentando, a 
la vez, la renta ptiblica. Andando los afios, aquello promo- 
veria la implantacién de una Compafiia de Vapores, la 
Pacific Steam Navigation, ideada por Guillermo Wheelwright, 
e iniciada en 1840, asi como una compafiia ferrocarrilera que 
solo comenz6 sus labores efectivas en 1851. Pero, en el entre- 
tanto, Portales habia visto surgir ante si un obstaculo in- 
esperado: la Confederacién peruano-boliviana (1835). Por- 
tales, como hemos visto, decidi6é trabajar contra ella apro- 
vechando dos circunstancias: 1.°, las incitaclones que le en- 
viaban los emigrados peruanos, entre ellos, dos expresiden- 
tes, Lafuente y Gamarra; y 2.°, la ayuda que Freire habia 
recibido del Peri para armar una expedicién que desembar- 
cara en Chile. Implacable, Portales pidié para Freire, cau- 
tivo, la pena de muerte, y como sdlo fuera de presidio la 
que le impuso, apel6é y protestd, y como no consiguiera nada, 
obtuvo, si, que se le desterrara a Australia. A la vez creo 
tribunales sumarios para juzgar los delitos politicos, y eje- 
cut6 sin piedad a muchos de sus enemigos. Dejé caer, en 
suma, como él'mismo decia, «el peso de la noche» sobre Chile. 

__ El «Epistolario» de Portales revela las ideas que acari- 
ciaba con respecto a la Confederacién peruano-boliviana. 
Esta, impuesta a la fuerza en Pert, se vid atacada por Ro- 
sas, desde Argentina, y por Portales, desde Chile. Ultimaba 
los preparativos para la expedicién, cuyo jefe era Blanco 
Encalada, cuando un motin encabezado por el comandante 
Vidaurre, en Quillota, apres6 al omnipotente ministro, y, en 
uno de Ios lances de Ia insurrecci6n, el teniente Florin le did 
cruel muerte, el 16 de junio de 1837. 

No dejé de zarpar por ello Ila expedicién, pero tuvo un 
resultado infructuoso, segin el tratado de Paucarpata. El 
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Gobierno de Chile eeotnie’ preparar otro ejército. Esta vez 
hallo mejor fortuna, y, segain hemos dicho, la Confederaci6n 
quedo destruida. O’Higgins, emigrado al Pert, pretendiéd 
intervenir como amigable componedor entre sus dos patrias: 
fa de origen y la de asilo. 

Gamarra quedo de Presidente del Pert, y el ejército chi- 
leno, que dirigia Buines, y que con la cooperacién de Ios 
desterrados peruanos conquistara el triunfo de Yungay 
(1839), regres a su patria. 

537.—El orden de Bul- 
nes: inguietud espiritual. 

En 1840 hubo elecciones: Manuel Bulnes, el jefe de la 
campafia contra Santa Cruz; fué electo Presidente de la 
Republica. Su gobierno se inicié bajo auspicios liberales, con 
una amnistia. Su interés por la instruccidn se hizo palpable 
al fundarse la Universidad de Chile (1842), bajo el rectorado 
de don Andrés Bello. Los proscritos argentinos desarrollaron 
fibremente sus actividades, y Sarmiento public6é su «Facun- 
do» en Chile. Se organiz6 la Seciedad Literaria, en que em- 
pezaron a fulgir Lastarria y Bilbao. Se elaboro el plan de 
ferrocarril entre Santiago y Valparaiso. Al par, nacia cierta 
inquietud espiritual, debido en gran parte a Bilbao y a 
Santiago Arcos, quienes fundaron en 1850 la Sociedad de 
la Igualdad, encaminada a combatir la candidatura de don 
Manuel Montt, ministro de Bulnes, a la presidencia de la 
Reptblica. Bilbao se habia destacado ya por sus ataques 
a los conservadores. El'arzobispado le censuro y excomulg6. 
Bufnes se hizo mas partidario de Montt de lo que hasta 
ahi era. Un abortado movimiento revolucionario, en 1851, 
produjo muchas proscripciones, entre ellas las de Lastarria 
y Bilbao, Los emigrados argentinos, que habian importado 
el romanticismo, estaban ahora con el oido atento a lo que 
Urquiza urdia contra Rosas en Montevideo. Partia ya Sar- 
miento a ser <boletinero» del «Ejército Grande». Y precisa- 
mente cuando surgia la aurora liberal con José Hilario Lé- 
pez, en Colombia; la tolerancia de José Gregorio Monagas 
en Venezuela; el gesto también cuasi jacobino de Ramon 
Castilla en PerG; cuando se perfilaba ya Ia era de Juarez 
en México y el antiesclavismo del norte en Estados Unidos; 
en esos instantes, por una de las constantes paradojas en 
que es prédiga nuestra América, Chile regresaba con pie 
firme al’ camino autoritario, bajo el discutido gobierno de 
don Manuel Monit. 
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ARGENTINA: DE LA ANARQUIA A LA TIRANIA, 

DE LA TIRANIA A LA OLIGARQUIA 

538.—La anarquia del are 20. 

Uno de los problemas mas agudos que tuvieron que 
afrontar las entonces Provincias Unidas del Plata, fué la 
pugna entre Buenos Aires y el resto del pais. Sin que se 
pronunciara atin el asunto de la capitalidad, se veia ya in- 
minente un conflicto, tanto mas grave, cuanto que [4 Re- 
publica no estaba atin suficientemente estructurada para 
resistir aquel embate. 

Desde 1820 se advierten los sintomas de una anarauia 
y una desinteligencia irremisibles. La batalla de la cafiada 
de Cepeda, en aquel afio, signific6é, pese a los pactos a que 
se [leg6 a raiz de ella, una escision profunda entre la ciudad 
y la campafia. Triunfaron las provincias e impusieron, me- 
diante el cabildo abierto del 16 de febrero del 20, un cambio 
radical en el sistema de gobierno: en vez del Congreso y 
del Directorio hasta ahi en funciones, se design6é al primer 
gobernador de la provincia de Buenos Atres, Sarratea, y una 
Junta de Representantes. El flamante gobernador no tuvo 
otra cosa que hacer sino firmar el Tratado del Pilar, con 
Ios caudillos del Litoral (actualmente Santa Fe, Rosario, 
Corrientes), que eran Estanislao Lépez y Ramirez, recono- 
ciendo la vigencia del régimen federal, el derecho de libre 
navegacion en el Parana (asunto hasta hoy origen de de- 
bates, como se ve cuando se habla del Canal Mitre), es de- 
recho igual en el Uruguay, amnistia politica, etc. 

Tan duras condiciones humillaban a los portefios, que 
empezaron a mirar con desgano a Sarratea. No tard6 en 
precipitarse el descontento en la forma de una insurrecci6n, 
fa de Balcarce, quien depuso a Sarratea. Se alzaron por 
aquel entonces Alvear y el chileno J. M. Carrera, que ac- 
tuaba como si fuera argentino (y viceversa en el caso de 
San Martin, Monteagudo, etc.). Estos sempiternos conspi- 
radores organizaron una asonada para aduefiarse del poder. 
Fueron vencidos, pero como consecuencia de todas esas y 
otras agitaciones mas, se constituy6 una nueva Junta de 
Representantes y se dict6 el’ Primer reglamento constitu- 
cional de la Provincia de Buenos Aires. En medio del cacs 
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de esos tiempos, en plena anarquia, dia hubo en que Buenos 
Aires tuvo, al mismo tiempo, tres gobernadores (Soler, 
Martin Rodriguez y Ramos Mejia, 1820). 

A Soler lo vencid Alvear. Pero, éste era resistido a 
causa de su caracter discolo y avasallador. La Junta de- 
signd entonces gobernador a Manuel Dorrego. Surge por 
esos dias, en uno de esos episodios, en apoyo de Martin 
Rodriguez, un oscuro comandante de la campafia, Juan Ma- 
nuel de Rosas. Artigas, el caudiflo oriental, pelea con el 
caudillo Ramirez; Estanislao Lopez también se indispone 
con este iltimo. En una de aquellas incidencias, el tumul- 
tuoso Ramirez pierde la vida. Su muerte, empero, no de- 
tiene el afud. Todo era impetu individual, politica de faccién, 
caudillismo proveniente de la misma independencia, ausen- 
cia de instituciones organizadas. 

539.—Ministerio de Rivadavia. 

El!’ gobierno de Marti Codiiguez, en el cual coopera 
Rosas, llama como uno de su. ministros a Bernardino Riva- 
davia, quien venia de Eurofa, en donde pasara ocho afios 
de observacién fecunda y de amargura. Rivadavia puso su 
acento en el periodo de Rodriguez. Para dar idea de todo 
lo que su paso por el gobierno represent6 para su patria, 
bastara recordar que, debido a su influencia, dictése enton- 
ces la Iey que otorgaba el derecho de sufragio universal a los 
varones desde los 20 afios, y la correspondiente disposi- 
cién sobre eleccién directa: la llamada ley del olvido, que 
ponia un paréntesis en las persecuciones iniciadas el afio 10; 
el tratado del cuadrildtero, o sea el acuerdo entre Buencs 
Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Rios; la abolicién del 
Cabildo, con el objeto de impedir su constante beligerancia 
civica; y la contratacion de un empréstito de tres millones 
de libras en Londres, para lo cual, como garantia, se dict6é 
la ley de la Enfiteusis, segan la cual quedaba prohibido 
enajenar tierras de! Estado, prenda de aquel préstamo, y 
se obligaba a mantenerlas en actividad. En otro terreno, y 
ello motiv6 vigorosas protestas, se abolid el fuero eclesids- 
tico y el derecho al cobro del diezmo. No obstante que en esta 
medida cont6 con la cooperaciOn de algunos emigrantes 
eclesiasticos como el DeAn Funes, no faitaron quienes apro- 
vecharan la coyuntura para lanzarse a una conspiracién, 
que dirigiO Tagle. Rivadavia, ademas, en su afan de ponerse 
en contacto con todas las capas sociales, de justificar per- 
sonalmente sus medidas y de impulsar la cultura, hacia in- 

WI T.—14 
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tensa vida de salén, en casa de dofia Mariquita Sanchez 
de Mendeville, esposa del cénsul francés, salon célebre por 
la resonancia que sus debates tuvieron en Ia vida piblica 
del pais. El afio de 1821, dando un paso importantisimo en 
pro del fomento de la instruccién, se fundé la Universidad 
de Buenos Aires. El 22, empezaba a funcionar la Sociedad 
Literaria, de que formaban parte los mas eminentes inte- 
fectuales de la ciudad y de la época. 

540 —La Presiden- 
cia de la Republica. 

A Martin Rodriguez lo sucediéd Las Heras (1824), en 
cuyo periodo el Congreso constituyente dicté la ley funda- 
mental de la Reptiblica (diciembre de 1824) con lo cual el 
Estado entr6é en un periodo de organizaci6n, para lo que se 
establecid un Poder Ejecutivo pleno, con un Presidente de 
la Republica asu cabeza: Bernardino Rivadavia resu]té elec- 
to para aquel cargo (1826). Fué, en consecuencia, el primer 
Presidente de la Republica argentina. Al mismo tiempo, la 
ley habia mandado que Buenos Aires fuese la capital de la 
nacion federalizada, 1o cual provocd resistencia entre los 
propios portefios, mientras las provincias se negaban a 
aceptar la tendencia de la Constitucién del 26. Al mismo 
tiempo que el general La Madrid se alzaba contra el go- 
bierno central, las tropas brasilenas invadian la Provincia 
Oriental y estallaba la guerra con el vecino pais. 

541.— Guerra con el Brasil— 
Otros arreglos internacionales. 

La vida internacional de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata habia pasado ya, pese a su juventud, por di- 
versas vicisitudes. Las principales habian sido los tratados 
a que se llegé con Chile, en 1819, a fin de cooperar a la cam- 
patia de liberacién del Pera; con Colombia, en 1823, para 
defender mutuamente la independencia ganada, y en 1826 
con los demas Estados sudamericanos con idéntico fin. En 
1825, Inglaterra habia reconocido amplisimamente la eman- 
cipacion de las Provincias del Plata y habia celebrado un 
pacto con ellas. 

La guerra con el Brasil encontraba al gobierno minado 
por dentro pero fuerte en el exterior. Si no es por esto Gl- 
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timo, mala habria sido la cuenta que Argentina diera de 
aquel conflicto. 

Ya los brasilefios tenian demostrado, segiin se ha visto, 
su voracidad con respecto a la provincia Cisplatina. Arti- 
gas Iuch6é contra ellos duramente, y sufrié, sin mengua para 
su decoro, pero si para su porvenir, la derrota de Tacuaremb6é 
(1820), una de las causas determinantes de su emigraci6n. 

En 1825, la actitud de los uruguayos correspordiod ple- 
namente al ejemplo de Artigas. Los célebres 33 orientales 
de la fama, con Lavalleja a la cabeza, salieron entonces de 
Buenos Aires y se dirigieron resueltos a oponerse a la inva- 
sidn, hasta la Banda Oriental. No tard6 en declararse la 
guerra, que no durd felizmente mucho. No obstante la 
merma que sufrian los ejércitos del Plata con las disensiones 
intestinas, en Jiuzaingé las huestes del marqués de Barba- 
cena sufrieron tan rudo revés que se hizo posible la paz, 
no obstante la anterior terquedad del gobierno de Rio. Ri- 
vadavia, Presidente de la Republica entonces, envi0 un ple- 
nipotenciario a negociar la paz, pero éste se excedié en sus 
funciones y convino en reconocer que Brasil tenia derecho 
a poseer Ia Provincia Oriental. 

542.— Independencia del Uruguay. 

Ante la grita de los ciudadanos, del Congreso, de sus 
enemigos y de sus amigos, Rivadavia, que compartia el sen- 
timiento de protesta, desautoriz6 al plenipotenciario. 

El Tratado de Rio de Janeiro se firm6 sobre la base del 
retiro de las tropas brasilefias y del reconocimiento de la 
Independencia del Uruguay 0 Republica Oriental (febrero 
de 1827), la que no tuvo efectiva ratificacion hasta el 18 de 
junio de 1830, en que se dict6 la primera Constitucion uru- 
guaya y se eligié como su primer Presidente a Fructuoso 
Rivera. Artigas seguia en la proscripci6én: no quiso voliver 
cuando fe invitaron a hacerfo. No deseaba turbar con su 
presencia fa paz que anhelaba reinara en su patria recién 
emancipada segin su viejo anhelo. 

543.—Renuncia de Rivada- 
via. — En plena anarquia. 
— FEyecucion de  Dorrego. 

Pocas semanas después de fogrado aquel triunfo, Riva- 
davia renunciaba la Presidencia de la Republica. No habia 
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durado sino un afio. En su lugar quedé encargado del po- 
der, interinamente, el précer don Vicente Lopez. Pero la 
anarquia continuaba haciendo estragos en el Rio de Ia Plata. 

Lépez convocé en seguida a la legislatura de Buenos: 
Aires (1828), la cual designd como gobernador de la pro- 
vincia al coronel Dorrego. En esos dias se ratifico definitiva- 
mente el Tratado de Paz con el Brasil. Pero, apaciguado el 
peligro exterior, la fiereza de Ios caudillos, con su sentido 
parroquial, lugarefio y tumultuoso de Ia democracia, no tuvo 
trabas y se desbordo sobre el pais. Cundieron Ios motines, 
tas montoneras, por fatiles motivos. Libertad era la con- 
signa, pero contra ella se conspiraba mas que nunca. 

Se subleva el general Juan Lavalle. Dorrego sale a com- 
batirlo, uniéndose para ese objeto con el comandante Rosas, 
Lavaile apresa a Dorrego, y, sin proceso alguno, lo manda 
fusilar (13 de diciembre de 1828). Puede decirse que en ese 
dia nacié la tirania de Rosas, que absorbidé esa leccion y se 
propuso vengar a su jefe y amigo. 

La actitud de Lavalle concit6 contra él generales pro- 
testas. De casi todas las provincias surgieron movimientcs 
condenatorios. Rosas entre ellos. Lavalle se volvié el blanco 
de una activa y ruda guerra. Facundo Quiroga, uno de los 
mas feroces y populares caudillos, se sublevé en La Rioja, 
su lugar nativo. El pais ardia en guerrillas, en desorden, 
en pasiones hirvientes y lugarefias. En tales circunstancias, 
Rosas pudo, al fin, toparse con Lavalle y lo venci6 decisi- 
vamente (1829). El 8 de diciembre de aquel mismo afio, des- 
pués de tres meses de interinato de Viamonte, el nuevo sol 
de la campafia, Juan Manuel de Rosas, era reconocido como 
Gobernador de Buenos Aires. 

544.— Juan Manuel 
de Rosas, Gobernador. 

Rosas, nacido en 1793, era un hombre duro, firme, de 
modales suaves, de facciones casi femeninas, delgado de la- 
bios, frio de ojos y alma, imperioso y tenaz. Adolescente to- 
mo parte en la Reconquista contra los ingfeses, el'afio 6, y 
luego presencié, con sus propios ojos, fa ejecucién de Alza- 
ga. Muy joven quiso forjarse una fortuna con su propio es- 
fuerzo. En 1815 era ya un conspicuo negociante en carnes 
saladas. Pero, su actuaci6n politica no comenz6 hasta 1820. 
Conocedor profundo de la campafia, de sus pobladores, sa- 
bia manejar a los gauchos, al par que no ignoraba las tretas 
para dominar a la gente de !a ciudad. Sin fa muerte de Do- 
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trego tal vez no habria acendrado tanto en su espiritu el 
concepto de la represién, segiin algunos historiadores, pero 
fa curva de su vida parece demostrar que estaba llamado, 
como intérprete de un medio rijoso y turbulento, a ser rijoso 
y ordenadamente turbulento — aunque parezca paradoja—, 
como aquél. 

De entrada, se le enfrenté fa anarquia en sus peores 
manifestaciones. Paz, unitario de conveniencia y corazén, 
se trab6 con Quiroga, federalista recalcitrante y barbaro. El 
caudillo Villafafie, también féderalista, peleaba por su cuen- 
ta. El Litoral' se pronunci6 contra Paz, mediante el' pacto 
de 1831. Rosas y Estanisfao Lépez (de Santa Fe) comba- 
tian por los federados. El bravo general Paz, cosas de esas 
guerras que hoy son de opereta y ayer de mitologia, cae 
preso en una encrucijada que provoca risa, si no diera [asti- 
ma. Sobre la pampa argentina gafopan fos caballos del: no- 
velesco insurgente La Madrid, a quien derrota Facundo 
Quiroga, el «tigre de los Ilanos». Como en toda alegoria, el 
vencedor dirige sus pasos a la urke, a solazarse con la admi- 
raciOn que su paso despierte. Facundo !fega a Buenos Aires. 

545. — Rosas y Quiroga. 

El «tigre de los [fanos» saborea — simbofo def caudillis- 
mo campero — fa seduccién de la urbe en progreso. Y ahi 
esta, mandando en ella, y desde ella, sobre el resto del’ pais, 
otro que fuera, como él, hombre de campafia: Juan Manuel 
de Rosas. 

Este ha recibido facultades extraordinarias, lo que lo 
convierte en el amo indiscutido. Uno de sus primeros actos 
sera tributar solemnes funerales al sacrificado de Lavalle, 
a Dorrego. Sobre su tumba, el' gobernador deja caer pala- 
bras promisoras: «Dorrego, victima ilustre de las disensio- 
nes civiles, descaisa en paz». Y empieza a cumplir su pro- 
mesa. 
* Facundo ve que Rosas es popular. Ese afio 31 marca, 
acaso, el cenit del vigor civico de don Juan Manuel. Le vi- 
torean ciudadanos y campafieros, blancos, mestizos y negros. 
Y fiel a su plan de acabar con las disensiones civifes que vic- 
timaron a Dorrego, proyecta la campana del desierto para 
extinguir los mafones de indios, y pide ayuda a Chile, y a 
fos caudillos Estanislao Lépez y Facundo Quiroga. Pero el 
gobierno de Chife, abocado a tremendas discordias internas, 
se excusa, y Quiroga no quiere secundarlo. Sin embargo, 
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Rosas {leva a cabo su proposito, y triunfa. La guerra contra 
el indio ha sido un main de blancos y mestizos, con kepis 
y vincha. Un tendal de muertos rubrica el temible triunfo 
de don Juan Manuel. 

Mientras é1 combate, ha quedado de gobernador Lal- 
carce, a quien voltea un motin popular. De noviembre del 
33 a junio del 34, ocupa interinamente la gobernacion Via- 
monte. Son los afios en que el Pert atraviesa también espan- 
tosa anarguia, y en que Chile trata de combatir Ia propia 
bajo la mano férrea del ministro Portales. 

Regresa el vencedor, y Ia capital le unge gobernador y 
capitén general en junio del 34. Pero, don Juan Manuel 
tiene sus miras, y se niega. Cuatro veces consecutivas re- 
chaza el honor que se Ie ratifica. Entonces eligen a Ancho- 
rena, y lo tumban, y ascienden a otros dos mas, y hasta 
gobierna fugazmente también Vicente Maza. 

Ocurre en esO un suceso que conmueve a fa Reptblica 
y precipita fos acontecimientos: Ios hermanos Reinafe ur- 
den un complot contra Facundo Quiroga, en Cérdoba. Los 
Reinafe son caudillos provinciales, gente de influencia e in- 
escrupulosa. Valiéndose del criminal Santos Pérez, asaltan 
el birlocho en que Facundo camina por Barranca-Yaco, y 
matan hasta al chiquilfo que fe sirve. Negro drama ése del 18 
de febrero de 1835, en el’ cual se encienden [a omnipotencia 
de Rosas y fa inspiracién de Domingo Faustino Sarmiento 
que, siete anos mas tarde, lanza el] mas vigoroso libro de 
interpretacién social argentina: <Facundo». Los Reinafe y 
Santos Pérez son ejecutados. Pero, la murmuraci6n sefiala 
a Rosas como instigador oculto del delito. 

Como quiera que sea, es él] quien recoge fos frutos. El 7 
de febrero de 1835 recibe el poder, y el 13 de abril resulta 
practicamente un tirano; tal es el cimulo de prerrogativas 
que se Te disciernen. Desde entonces hasta 1852, es decir, 
durante 17 afios consecutivos, sin contar Ios de inffuencia 
ee: la voluntad de Rosas impera sin contrapeso en 
el pais. 

546. — La tirania de Rosas. 

Pocos regimenes han recibido mayores invectivas. Hoy, 
como reaccién contra ello, se inicia un proceso de revision, 
pero en exceso exagerado. «Monstruo sanguinario» es la fi- 
gura con que se nos presenta Rosas, y realmente espanta 
por su fiereza y porque coarté toda posible libertad indivi- 
dual. Pero, de otro lado, no fueron mucho menos crueles 
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algunos de sus adversarios como Lavalle, y hay que abonar 
en su haber su actitud de resistencia contra la amenaza 
extranjera, y el sufragio de San Martin con tal motivo. 

Bueno sera, ademas, considerar que el absolutismo se 
habia puesto en boga no sélo en Europa, sino también en 
América. Santa Cruz, en el Pert, pretendia restaurar una 
especie de monarquia sin herencia y sin abolengo, y Portales 
en Chile arrasaba violentamente todo conato de resistencia. 
P&ez imponia su voluntad de acero en Venezuela. El] doctor 
Francia y luego Carlos Lopez atraian la atencién europea 
con su régimen impenetrable. Nada de esto exculpa las 
crueldades de Rosas, pero Ia historia no es un tribunal po- 
litico sino un proceso genético en el cual no hay Angeles 
absolutos ni demonios definitivos. Hecha por los hombres, 
el claroscuro es su ley y su destino. 

Rosas, tirano ya (no dictador, sino tirano), adorado por 
la chusma portefia, idolo de los negros, cuyo trafico declara 
abolido, adelantandose con mucho a otros paises, impone su 
ley por la fuerza. Por una parte declara sin vigencia la ley 
de confiscacion, pero, por Otra, él no confisca bienes, sino 
libertades y vidas. Defiende al negro, pero, sin que sea an- 
tagonismo o antfipoda, sino medida nada liberal) restablece 
la Compania de Jest%s, expulsada desde el virreinato. La 
disciplina y el sigilo jesuiticos le atraen; en el fondo son 
parte de su método. Se explica, de consiguiente, la medida. 
Sabe que el patriciado virreinal y deciafiista esta deshecho 
por las pendencias intestinas, y lo enfrenta al’ pueblo en 
sus expresiones mas primitivas. Desde el 33, bajo Balcarce, 
funciona un organismo temible, Ia Mazorca, a la que él con- 
fia su defensa. Impone la divisa punz6 y hasta es fama 
que hizo pintar las puertas de colorado. No admiti6 oposi- 
cién alguna. Se deshizo de sus adversarios sin contempla- 
ciones. El afio 39 desbarat6é cruelmente la conspiracién de 
Lavalle y tuvo el goce de saber que el matador de su amigo 
Dorrego desaparecia del escenario de la vida el afio 41. 
No trepidé en perseguir safiudamente a los jévenes idealistas 
de la Asociacién de Mayo, sofiadores, prendados del porvenir 
de la patria. Su juventud y su inteligencia no les sirvieron 
de nada. El cue no pudo escapar, perecié bajo el cuchillo 
mazorauero. Contra él se mellaron fos impetus de la cons- 
piracioén de Maza, y Ios del bravo Paz. Y Urquiza hubo de 
buscar apoyo extranjero para enfrentarsele. 
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547.—Los proscritos. 

La inteligencia argentina, proscrita, daba sus mejores 
frutos en el exterior. Sarmiento, en Chile, producia paginas 
inmortales. Echeverria lanzaba su «Dogma socialista» desde 
Montevideo, después de haber compuesto, iluso, «La Cau- 
tiva», al regresar de Europa. M4érmol era el poeta peregrino. 
Juan Maria Gutiérrez espigaba en otras literaturas, ensa- 
yando su vuelo critico. Mitre ejercia periodismo y patriciado 
en la historia en Chile. Vicente Fidel Lopez despertaba el ro- 
manticismo chileno, imposibilitado de desarrollarlo en su 
patria. Alberdi meditaba ya Ios principios de sus «Bases» 
también al‘ otro lado de la Cordillera. Rosas no respetaba 
aquello; y cuando un poeta como Varela se empinaba de- 
masiado sobre su odio, le abatia, segtGin es fama, por medio 
del pufial de un sicario. 

548.—ET nacionalismo rosista. 

En cambio de este silencio intelectual, apenas alumbrado 
por el italiano Angelis, Rosas demostr6 un nacionalismo ra- 
bioso e insolente. Declaré la guerra a Bolivia (1837), para 
deshacer fa Confederacién Peruano-boliviana. 

Las represalias cometidas contra Ios europeos, en Ios 
‘dias de fa anarquia, exacerbaron la insolencia de éstos, y, 
creyendo intimidar al gobierno argentino, plantearon — 
Francia e Inglaterra —reclamaciones exorbitantes, en tér- 
minos descomedidos. Los adversarios de Rosas apoyaron a 
fos franceses que bloquearon el Rio de la Plata y fos puertos 
argentinos, y tomaron la isla de Martin Garcia. 

Muchos cargos pesan sobre Rosas, sombrio tirano en 
verdad, pero no el’ de someterse a fa arbitrariedad extran- 
jera. Los documentos exhumados ahora asi Io prueban; la 
famosa carta de San Martin a Rosas, ofreciéndole su espada 
en tal coyuniura, para pelear contra el invasor galo, lo ra- 
tifica. Desde TIuego, en la contraposicién de fos conceptos 
«libertad» y «tirania>, asi como democracia y totalitarismo 
hoy dia, los prejuicios nacionales pierden gran parte de su 
vigencia. Se vid en el caso de los peruanos que apoyaron las 
expediciones chilenas de Blanco Encalada y Bulnes contra 
Ta Confederacién, y, por no citar otros, en el’ de los argen- 
tinos que se pusieron del lado de los franceses con el Animo 
de derribar a Rosas, asi como mas tarde, en el juego de 
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pasiones y conveniencias, habria mexicanos que apoyarian 
intereses extranjeros en semejantes circunstancias, con mi- 
ras a objetivos interiores. A Sarmiento mismo se le acusé de 
que favorecia y hasta desperté la atencién del gobierno de 
Chile sobre la Patagonia, aunque ello, por mas que se empe- 
flen sus opositores, no amengua su talla de estadista, tipica- 
mente argentino. 

549.—Las Malvinas. 

En el mes de diciembre de 1831, un buque norteame- 
ricano de guerra habia atropellado a las autoridades argen- 
tinas que vigilaban en Ias islas de Jas Malvinas (o Falkland, 
segtin las Ilaman Jos ingleses) para impedir que se pescaran 
ahi ballenas. Como el agente diplomatico de Ios Estados 
Unidos se negara a dar las explicaciones que le exigié el 
Ministeric de Relaciones Exteriores de Argentina, se vid 
obligado a abandonar el pais. 

Un afio después, en enero de 1833, una corbeta britanica 
desembarco su tripulacién en dichas islas, a fin de «obrar 
en aquel paraje como en una posesion dependiente de la Gran 
Bretava». Rosas protest6 por medio de Manuel’ Moreno 
(hermano de Mariano), a la saz6n ministro argentino en 
Londres, pero no se le escuchdé. Argentina tenia adquiridas 
esas islas legitimamente y habia constituido autoridades en 
ellas, no estando, por tanto, desocupadas, como argiiian los 
ingleses, que desde entonces Ilas retienen en su poder, man- 
teniendo abierta una profunda herida en la soberania y el 
pundonor nacionales de Argentina. 

Ya en 1774 habia surgido una cuestién al respecto 
entre Espafia (entonces metrdpoli) e Inglaterra, pero ese 
afio quedé zanjada. 

Inglaterra argiiia; sin pruebas, que ellos habian descu- 
bierto las islas Falkland (es decir, Malvinas) en tiempos 
casi de Col6én, atribuyendo el! descubrimiento a Sebald de 
Weert, quien las habria visto por primera vez en 1598, yen- 
do a bordo de su navio «Geloof». Las islas se llamaron Sebal- 
dinas en homenaje a aquel remoto navegante holandés — no 
britanico —- que no Ileg6 a desembarcar en ellas. 

Aquel hecho y las pretensiones francesas sobre Martin 
Garcia y otros puntos, durante Ia guerra contra Rosas, son 
Tos sintomas mas acusados del' resurgimiento del imperialis- 
mo europeo sobre América, en esta etapa. Pero el cautiverio 
de las Malvinas perdura hasta el presente. 



218 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

550.—Urquiza y el 
«Eyjérciio Grande». 

La vecindad de Montevideo di6é a esta ciudad especial 
beligerancia en la politica argentina de entonces. EI’ afio 30 
habia sido aprobada la primera Constitucién y electo el 
primer presidente“uruguayo. Oribe sucedié a aquél, que fué 
Rivera, y éste, tratando de derribar a su sucesor, se ali6 a 
Ios unitarios argentinos, mientras que Oribe se juntaba a 
Rosas. Estalldé la guerra civil: Montevideo, llamada entonces 
fa Nueva Trova por el largo asedio que hubo de soportar, 
estuvo durante diez afios sitiada por Oribe y Rosas (1841- 
1851). Dentro de sus muros fos antirrosistas tuvieron am- 
paro, pero no siempre seguridad, como se demostré con el 
asesinato de Fforencio Varela. 

El Paraguay, gobernado por el doctor Francia hasta 
1840, y luego por Carlos Lépez, se declar6é en contra de 
Rosas, dandose el caso de dos tiraros adversos, a pesar 
de su identidad doctrinaria, por discrepancia nacional, de 
fronteras. En fin fos franceses acabaron pactando con Rosas 
y retirandose de la isla Martin Garcia (1840). Los ingleses 
siguieron igual camino. Pero, a partir del ano 45, en que 
la bandera de la resistencia nacional perdiO su vigencia, se 
debilit6 el poder de Rosas. Su dilatado gobierno era ya un 
enemigo eficaz de si mismo. Comprendiéndolo asi, Justo José 
Urquiza reunio a todos los enemigos, Hamé a Ios proscritos 
de todas partes y desde Uruguay lanzé su célebre pronun- 
ciamiento antirrosista el 1.° de marzo del 51. El 29 lograba 
constituir un pacto de alianza entre Uruguay, Entre Rios, 
Corrientes y Brasil. Dos Estados extranjeros y vecinos y dos 
provincias de la Federacién se arrojaban contra el tirano en 
defensa de «Ios inmundos, salvajes, asquerosos unitarios>, 
como decia el pregén de los serenos rosistas. 

La suerte estaba echada. El «Ejército Grande», como se 
Ilam6é a aquél, constaba de millares de soldados brasilefios, 
orientales, correntinos, entrerrianos, etc. Una verdadera 
conjuncién. De Chife, pas6é de nuevo Ios Andes, Sarmiento, 
el periodista vigoroso, el visionario potente, para conver- 
tirse en boletinero de aquellas huestes. La escuadra brasi- 
lefia se instal6 en el Parana a fin de permitir que lo pasaran 
las tropas aliadas cue comandabka Urquiza. Fué una breve 
campafia, sin mucha gloria, pero con positivos resultados. 
EI'3 de febrero de 1852, en Monte Caseros, a las puertas mis- 
mas de Buenos Aires, el ejército del tirano se desbandaba 
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-ante sus adversarios. Rosas, ligeramente kerido en ura ma- 
no, dimitid ante la representacién nacioral, y se embarcé, 
protegido por los ingfeces, hacia Southampton, dorde pasé 
tranquilamente sus tltimos afios, que fueron rada menos 
que veirticirco, escribierdo sus memorias, acompafiado ror 
su hija Manuelita. que fué su compafiera Ileal, como fo fué 
Mercedes de San Martin. 

Alberdi, uno de los grandes proscritos, fo visit6 en aquel 
lugar el afio 57 y publicé una importante semblanza al res- 
pecto. En fin, en 1877, cubierto de silencio, de cdio y de 
vejamen, murié Juan Manuel de Rosas, sobre cuyo paso por 
la historia argentina queda todavia mucho que decir. 

LA FORMACION DEL URUGUAY 

551.—Nacimiento de la Republica. 

Uruguay nacié del fragor de la guerra entre el Erasil 
y fas Provincias Unidas del Plata, que se disputakan Ia po- 
sesion de la Banda Criental. Aquello ocurrié el afio 27 y 
fué fo mds que pudo obtener Rivadavia de la arrogancia im- 
perial brasilefia. Artigas también habia querido la autonomia 
absoluta de su patria, pero pudieron mas las conspiraciones 
de Buenos Aires, la anarquia de sus conterraneos y la co- 
rrupcion y la violencia maridadas de Brasil sobre Uruguay. 
Desde su voluntario retiro, en la entrafia del Paraguay, bajo 
el ojo vigilante del! doctor Francia; el précer consideraba 
desvelado [as vicisitudes de su terrufio. En fin, el 18 de julio 
de 1830, fa Banda Oriental forj6 su primera Constituci6n 
y, poco después, su primer Presidente, en Fructuoso Rivera, 
a quien entregé el poder el gobernador Lavalleja. «Don Fru- 
tos», como llamaban los paisanos a Rivera, tenia bien ga- 
nado su galardon. 

Pero, nadie se estaba quieto en aquellos dias, carentes 
del concepto de responsabilidad civil. Lavalleja fué de los 
primeros en levantarse contra Rivera. Numerosos motines 
mas salpicaron los cuatro duros afios en que el caudillo debi 
sujetarse, con férrea mano, a la montura presidencial. Y no 
solo eso, sino que hubo de encararse a los muchos espafioles 
del pais, que reclamaban indemnizaciones por la pasada 
guerra, en la que, cual mas cual menos, todos dejaron un 
jirén en la contienda. 
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552.—Oribe y Rivera. 
—Blancos y colorados. 

Al terminar el periodo de Rivera, ya en visperas de que 
Rosas, en la otra banda, asumiera [a plenitud del poder, la 
legislatura, que era Ia electora, designd, como su sucesor, al 
general Manuel Oribe, quien tuvo a su lado como coman- 
dante general de la campafia, al astuto don «Frutos». Era 
un modo de conservar éste su influencia, y Orzbe lo entendi6é 
tan bien, que en cuanto hall6 oportunidad, se deshizo de su 
antecesor, suprimiendo la comandancia, por lo que Rivera 
se lanz6 a combatirlo. 

El Uruguay servia, sin quererlo, de teatro a diversos 
intereses, la mayoria de ellos extranjeros. Los mas proxi- 
mos, por cierto, los argentinos, entraron sin tardanza a ju- 
garse a fondo. Y desde ese punto, es decir, apenas iniciada 
Ta Repablica, la poblacién uruguaya tom6 partido, o con los 
colorados de Rivera, 0 con los blancos de Oribe. 

Montevideo se hallaba repleto de proscritos argentinos. 
El general Lavalle, uno de los principales, reunid un verda- 
dero ejército y se plego a Rivera, mientras Oribe recibia el 
refuerzo de Lavalleja, antiguo émulo y adversario de «don 
Frutos». Rosas, que dejaba caer su dura mano donde hu- 
biera un «inmundo unitario», se puso al lado de Oribe, de 
suerte que Ia lucha tomo un caracter regional, antes que na- 
cional; y luego, cuando intervinieron los franceses e ingleses, 
su acento fué ya internacional. 

553 —Intervencién de Rosas. 

Primero, Rivera sufrié la derrota de Carpinteria, pero 
se desquit6 en el Palmar. Oribe, agobiado por aquello, re- 
nuncié el mando en 1838. Pero, Rosas se neg6é a reconocer 
su dimisién y prosiguié la guerra por su cuenta, como si 
él fuese parte de la fucha uruguaya. La razén escolastica 
de tal insistencia es que a Oribe le faltaban cuatro meses 
para terminar su periodo, y por tanto continuaba siendo 
Presidente. La elasticidad de Rosas estir6 esos cuatro meses 
por trece anos, pues siguid peleando contra Montevideo 
hasta 1851, proclamando siempre como tnico Presidente 
legal al renunciante Oribe. 

«Don Frutos» torné a Ia Presidencia en 1839, pese al 
desconocimiento de Rosas. Este apoyé la expedicién de los 
generales uruguayos Eugenio Garzén, Lavalleja y Gomez 
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contra Rivera, quien los vencié en Cagancha. Entusiasmado 
con aquello, el afio 42 «don Frutos» Ilev6 la ofensiva contra 
Rosas hasta el extremo de encabezar una alianza en la que 
participaban Lépez, Gobernador de Sania Fe, Paz, de En- 
tre Rios, y Ferrer, de Corrientes. Las tropas federales se ba- 
tieron bravamente, triunfaron en Arroyo Grande y se lan- 
zaron al sitio de Montevideo. La estrella de Rosas brillaba 
muy alto aun. 

554. — La «Nueva Troya>. — 
Guerra diplomdiica anglofrancesa. 

EI pais era muy pequefio. Con apenas 200.000 habi_ 
tantes, tenia una capita. de 40.000 (1840). Los azares de 
Ia guerra obligaron a que se dictara la libertad de los esc]g- 
vos. Previendo un ataque a fondo de Rosas contra Monte- 
video, las escuadras francesa e inglesa, de comtin acuerdo, lie 
prohibieron bombardear ia plaza (1845). Se constituyeron 
legiones extranjeras para la defensa de fa ciudad. Una de 
ellas, la italiana, tenia por jefe a Giuseppe Garibaldi. Fran- 
cia e Inglaterra desataron su ofensiva econémica contra Ro- 
sas, segin se ha visto. Francia, en especial, secundaba a 
Rivera, quien, como un alarde de fuerza y como contraste 
con el régimen de Rosas, os6 mantener la libertad de prensa, 
sin traba alguna, en su territorio, en tanto que la Argentina 
gemia bajo el peso del silencio tiranico de su caudillo. 

La guerra, que consumi6 la primera parte de la historia 
republicana uruguaya, se hacia en dos campos: el de Ia pelea 
misma y el del' debate diplomatico. Palmariamente se adver- 
tia el interés de franceses e ingleses por aquella zona, a la 
que habian intentado dominar desde los tiempos del coll- 
niaje hispano. Para lo primero, hubo desembarcos y ocupa- 
ciones, en la isla Martin Garcia, después evacuada; pero en 
cuanto a lo segundo, el'relato se complica un poco mas. 

En 1845, los plenipotenciarios Ouseley, britanico, y 
Defaudis, francés, pretendieron que Rosas evacuara la Ban- 
da Oriental y levantara el sitio de Montevideo; el rechazo 
de Rosas provocé la ocupaciéon de Ia isfa de Martin Garcia. 
Un afio después, el ex consul Hood vino de Inglaterra a ob- 
tener Ia paz, mas consiguid apenas una tregua. En 1847 
encallaron los esfuerzos de fos enviados Howden (britanico) 
y Waleski (francés); en ei 48, los de Core y Gros, respectiva- 
mente de las mencionadas nacionalidades. Finalmente el 
almirante La Predour consigui6 concertar un arreglo honroso: 
y zanjar las dificultades principales. 
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Pero, los aliados de Tos unitarios no eran menos exi- 
gentes. Brasil vendid cara su neutralidad ai comienzo, y 
negocid habilmente su apoyo posterior contra Rosas. El 
gobierno de «la Defensa» se vid en el caso de reconocer 
prwwilegios econémicos y de navegacién en favor de aquel 
pais, a cambio de lo cual influyé en Ia derrota de Oribe y 
el’ desbande de sus huestes. 

De esta guisa transcurrieron aquellos primeros afios de 
vida republicana uruguaya. Incrustada Ia reptablica en el 
eje de dos grandes naciones, hubo de sufrir las consecuencias 
de tal posicién. La fucha de Rosas y contra Rosas fué una 
Tucha nacional def Uruguay. Por curiosa coincidencia, en 
1850, mientras Artigas, anciano y desengafiado, agonizaba 
en el Paraguay, siempre pensando en su patria, por la que 
sacrificé su vida entera, en Uruguay se iniciaba el movimien- 
to que iba a dar por tierra con Rosas y afianzar definitiva- 
mente la libertad del pais. 

Las dianas de Caseros, en 1852, significaron para fa 
Banda Oriental su emancipacién definitiva, su patente de 
Reptblica efectivamente libre y duefia de sus destinos. 

PARAGUAY: DEL ENCLAUSTRAMIENTO 

TIRANICO AL LIBERALISMO FORMAL 

550.—La soledad paraguaya. 

«Miembro atrofiado de la Argentina», solia Hamar al 
Paraguay un notable politico y escritor argentino. Caustica 
frase. Pero, el Paraguay, a pesar de ello, a pesar de que por 
su posicion mediterranea depende, en mucho, de sus vecinos 
duenos del transito fluvial, mantuvo, durante el coloniaje, 
su personalidad acorazada por fa censura jesuitica, en el le- 
gendario Misiones, y, después, apenas proclamada su inde- 
pendencia, se encerré en el mutismo impenetrable, ya no je- 
suitico, sino al’ revés, anticatélico, que fe impuso el doctor 
Gaspar Rodriguez de Francia. 

No es posible hablar de] Paraguay de entonces sin de- 
tenernos en su presidente y tirano. 
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556.—Gaspar Rodriguez de Francia. 

No bien producida la independencia paraguaya, des- 
pués de rechazar la expediciOn argentina enviada por la 
Junta de Buenos Aires, se constituy6 un gobierno diunviral 
con Francia y don José Antonio Valeriano Zeballos. En se- 
guida este gobierno se convirtié en un triunvirato bajo la 
presidencia de don Fulgencio Yegas. El Dr. Francia siguiendo 
ensefianzas difundidas en todas partes y todos Ios tiempos, 
se hizo el descontentadizo y se apart6 del gobierno, para volt 
ver como cénsul, denunciando, bien a [as claras, imitacién 
napoledénica en el! titulo y el procedimiento. Entre 1811 y 
1816 fué Primer Consul. Después de 1816 hasta su muerte, 
en 1840, fué nada mas y nada menos que «E/ Supremo>. 

Recelaba el Dr. Francia del exterior y del! propio inte- 
rior del pais. Rechazé en 1825 la invitacién de Bolivar a 
participar en el Congreso anfictiénico de Panamd. Retuvo, 
durante ocho afios, en una especie de confinaci6n, en el Pa- 
raguay, al sabio Bonpland. Descarg6 sobre Artigas, segan su 
humor, severidades o benevofencias. Llegé a prohibir que 
Ta gente se asomara a sus casas cuando él pasaba. Persi- 
guid a fa Iglesia catdlica, tratando asi de vengarse de su ti- 
rania durante el coloniaje, y favoreciéd una iglesia nacio- 
nal. Desde luego, hay en fa pintura del gobierno del doc- 
tor Francia (creador del nacionalismo paraguayo) que co- 
tre por el mundo, mucho de pasion interesada. Los histo- 
riadores catélicos y los argentinos lo han atacado sin tregua. 
Carlyle, sin embargo, hail6 motivos de admiracién para el 
hombre. Un escritor paraguayo, resaltante por sus estudios 
“re de su patria, Natalicio GonzGlez, dice en uno de sus 
ibros: 

«Rodeado de peligros exteriores, viendo rugir en torno las tempes- 
tades politicas que difundian en el Nuevo Mundo peligrosos gérmenes 
de disolucién, el Paraguay, bajo la dictadura de Francia, se repliega so- 
bre si mismo y contempla el desgarramiento de los pueblos circundantes 
desde un altivo aislamiento. Muchos escritores han querido encontrar 
rasgos comunes entre el régimen de los jesuitas y e! régimen del doctor 
Francia. En efecto, ahondando el andlisis puede trazarse un paralelo fe- 
cundo en rasgos coincidentes, nacidos no de una imitacién deliberada de 
un modelo antiguo, sino de este hecho cierto: la obra de los jesuitas, co- 
mo obreros que realizaron un esfuerzo feliz y admirable para desenvol- 
ver los valores de la cultura aut6éctona uruguaya. Hombres como don Juan 
Vicente Estigarribia eran continuadores brillantes de la medicina misio- 
nera y muchas instituciones jesuiticas reviven con fuerza dentro del nuevo 
Estado paraguayo. Pero aqui terminan las ccincidencias. Porque la dicta- 
dura francista no podia tolerar, en el orden religioso, ni en ningdan otro or- 
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den, el mencr conato de divergencia con los fines nacionales; y no lo to- 
ler6, en efecto, Francia no sdlo suprimié las castas aristocraticas para fun- 
dar la democracia paraguaya, explotando habilmente el profundo sentido 
igualitario de su pueblo, sino que se declaro jefe de la Iglesia y_ resol- 
vid para siempre el problema religioso a base de ]a supremacia ab- 
soluta del Estado. En cuanto a su politica de aislamiento, no obedece a 
ningin remedo del régimen misionero, como quieren observadores su- 
perficiales, sino que nacié de la naturaleza misma de las cosas. Acaso na- 
da arroje tanta luz sobre ella como estas palabras de un gedgrafo de pen- 
samiento inquisitivo y penetrante: «Una civilizacion puede sacar ventaja 
de un vivir aislado, estrecho, protegido. Hay casos en que es el extremo 
aislamiento, el alejamiento de las rutas, la inaccesibilidad lo que constituye 
para los pueblos o sociedades una ventaja positiva de que se aprovechan> 
(Natalicio Gonzalez, «£1 Paraguay Eterno», Asancion, 1935, p. 46-48). 

Como quiera que fuese — y discrepamos en varios pun- 
tos de lo anteriormente transcrito —, lo cierto es que ese 
aislamiento, tal vez fecundo en algunos casos, no lo fué en 
cuanto al Paraguay se refiere, y que esa democratizacién por 
el absolutismo cesarista condujo a la autocracia, como se v16 
mas tarde. 

Muerto Francia en 1840, asumi6 el gobierno una dua- 
lidad compuesta por Mariano Roque Alfonso y el doctor Car- 
los Antonio Lopez. Cuatro afios después, Lépez era Presi- 
dente de Ila Reptblica. Su poder no se extinguiria hasta casi 
veinte anos después, 1862, en que le sucedié su hijo, Fran- 
cisco Solano Lépez. 

Juan Manuel de Rosas, desde Buenos Aires, hostiliz6 
al gobierno paraguayo, a raiz de que éste pacté con la in- 
surrecta Provincia de Corriertes. Paraguay ratificé su inde- 
pendencia el 25 de noviembre de 1842, revelando su voluntad 
de ser. En 1844, los Cénsules aprobaron Ia nueva constitu- 
ciOn que erigia tres poderes y creaka Ia Presidencia de la 
Reptblica que asumié C. A. Lépez, de quien ya hablamos. 
En 1852, Paraguay se hallaba, como todos Ios riberefios del 
Plata y el Parana, en guerra contra Rosas y tratando de 
resollver los problemas referentes a la libre navegacion fluvial, 
indispensable para su auténtica autonomia. 

BRASIL: UNA MONARQUIA DEMOCRATICA 

557 —La primera guerra brasilena. 

_ No bien proclamada la independencia con el grito de 
Ipiranga (1822), se present6 un problema al incipiente Im- 
perio: el de fijar su frontera del Sur. Ese problema compor- 
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taba una especie de acicate y liberacién para el sentimiento 
pablico encarnizadamente entregado a los debates politi- 
cos. Ademas implicaba revalidar las viejas discusiones de 
portugueses y espafioles, acerca del territorio de la Banda 
Oriental. El flamante Imperio se propuso anexario y asi 
To hizo en 1821. Ocupé Montevideo aprovechardo de las 
disensiones intestinas. En 1823 la «Provincia Cisplatina» 
designaba dos diputados al Congreso de Rio de Janeiro. Pero 
la intervencion de los «33 orientales» habilmente incitados 
por las Provincias Unidas del Plata, provocé una nueva si- 
tuacién. Brasil expres6 su voluntad de seguir en sus propo- 
sitos no obstante Ia resistencia que Ja idea hallaka en Rio 
Grande del Sur, la zona mas amenazada por Ja guerra. Fruc- 
tuoso Rivera, como se sabe, abandon6 a sus ex aliados bra- 
silefios y se puso de parte de sus compatriotas. En Sarandt 
obtuvieron las tropas orientales un triunfo memorable, 
apoyadas por los argentinos. Brasil envié su escuadra a blo- 
quear a Buenos Aires. El ejército argentino, al mando del 
general Alvear, se lanz6 scbre el brasilefio que comandaka 
el Marqués de Barbacena. E\ propio Emperador Pedro I acu- 
di6 ala zona de guerra para animar a sus hombres, en vista 
del descontento de los de Rio Grande del Sur. Pero, la muer- 
te de la emperatriz.lo oblig6 a volverse a Rio de Janeiro. 
Barbacena huto de aceptar hataila en el Paso de Rosario, 
en el lugar ilamado Jiuzaingé, donde fué vencido gracias 
a la superioridad de la caballeria de Alvear (1827, 20 de 
febrero). 

A consecuencia de ese Iance se pact6 la independencia 
uruguaya (25 agosto de 1828). Pero, el tratado entre las 
Provincias Unidas del Piata y eI Imperio brasilefio tuvo di- 
ficultades, lo que motiv6 Ia intervencién de ingleses y fran- 
ceses, sO pretexto de exigir indemnizacién para aquellos de 
sus sabditos que habian experimentado ferjuicios durante 
Ja contienda. El representante diplomatico de Inglaterra, 
Lord Ponsonby, fué perentorio en insistir sobre la necesidad 
de que dicho pacto se perfeccionase. Buenos Aires, que se 
rebel6é contra la primitiva forma de arreglo, en tiempo de 
Rivadavia, hubo de someterse entonces a la exigencia de 
dejar que fa Banda Oriental constituyese un Estado inde- 
pendiente. 

Cuando, en 1830, se dicté la primera Constitucié6n uru- 
guaya, practicamente Pedro I era ya un sokerano caido. Su 
abdicacién poco después de aquello lo demostr6 con tceda 
claridad. 

It T.—15 
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558.—Tendencias_ politi- 
cas en pugna bajo el 
gobierno de Pedro I. 

El gobierno de Pedro I habia seguido un rumbo zigza- 
gueante, y ello provocd su rapido descrédito. Aparte de la 
actitud injusta que adopté con José Bonifacio a raiz del 
rumbo liberal que tomaba la Asamblea de 1823, Tuego se 
dej6 influenciar por elementos aristocraticos portuguesistas, 
por los «marqueses», como ahi se decia, sin reparar que 
en su pueblo fermentaba una aguda agitacion de tipo fede- 
ral, liberal y de origen masdnico. La Constitucion de 1824, 
de tipo francés, cometié el error de proclamar al Brasil, 
pais de tan vasta extensién, como un Estado unilario, con- 
firariando sus necesidades geograficas y los clamores de la 
poblacién. Ademas, siguiendo a Benyamin Constant, adoptd 
la tesis de fos cuatyo poderes, esto es, convirtiendo al sobe- 
yano en un cuarto poder moderador, con facultad de solu- 
cionar fas controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo 
y de disolver las Camaras. El Senado, a su vez, era vitalicio, 
todo lo cual, si bien resulta congruente con fa nomenclatura 
de Imperio que tenia el pais, estaba en desacuerdo con fas 
aspiraciones del pueblo, especialmente de ia regién de AM7- 
nas, donde el espiritu /zberal tenia su mas poderoso baluarte. 
Un dato de esos dias tiene una elocuencia suma: en Ouro 
Preto, yendo el Emperador Pedro I de visita, lo recibieron 
con las campanas doblando a muerto, en homenaje a cierto 
periodista, segin se explicé después, a quien habia manda- 
do matar el! monarca. 

Surgieron, pues, conflictos constitucionales, y hubo de 
enmendarse ef sistema con cierto tenue parlamentarismo. 
La reforma de 1826, recomendada por Bersardo de Vascon- 
celos; trat6 de conciliar fo existente con un procedimiento 
que se parecia al’ parlamentarismo britanico. El afio 27 em- 
pezO a regir con toda eficacia la enmienda, asistiendo en 
adelante fos ministros a tos debates parlamentarios, aunque 
sin ponerse totalmente término a esa especie de «monarquia 
parfamentaria» vigente, lo que ces6 solo veinte afios mas 
tarde, en 1847, con Ta creaci6n de la Presidencia del Consejo 
de Muinistros. 

559.—Consejo de Ministros. 

) En vista del malestar que reinaba hubo de aprobarse, 
mas tarde, el Acta Adicional, también dentro de la ten- 
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dencia inglesa de las enmiendas, dirigiendo al' pais hacia el 
federalismo, ya que el descontento provinciano era con- 
siderable. 

560.—Agitacién en las provincias. 

Desde hacia tiempo se manifestaban evidentes sinto- 
mas de descontento provinciano. Rio Grande del Sur se 
alz6 entonces en arthas, pero fué debelado el movimiento. 
Un mas vigoroso sacudimiento ocurrid en 1835. Pero, desde 
antes la agitacién iba im crescendo. Sobre todo, cercana ya 
la caida de Pedro I, a quien Minas se te encar6 gracias a la 
campafia liberalizante que Vasconcelos realizaba en ella y 
Ta incansable propaganda de las logias mas6nicas. 

EI afio de ia abdicacion y el siguiente, se sublevaron 
Rio, Bahia, Pernambuco (la «setembrizada») y Victoria; el 
ano 34 se produjo una matanza de portugueses en Matto 
Grosso; y luego ocurrieron las revueltas de Ouro Preto, Pard, 
Alagoas y Pernambuco. Cada provincia tenia su caudillo, 
aspiraba a fundar entidades aut6nomas a semejanza de las 
provincias argentinas y de las reptblicas de Ia antigua Amé- 
rica Espafiola. Por otra parte, el gobierno central se halla- 
ba seriamente fesionado por su exceso de aristocratismo. 
A pesar def! Parlamento a la inglesa, subsistia el Ejecutivo 
a la espafiola y a Ta portuguesa, esto es, con tendencias ab- 
ae De ahi que la abdicacién de Pedro, en 1831, y el 
Acta Adicional del 34 concediendo ciertas prerrogativas a 
Tas provincias, asi como Ia extincién de los mayorazgos, ope- 
rada el afio siguiente, y el levantamiento de las cortapisas 
que dificultaban la libre divisién de las tierras, permitieron 
airear un tanto el ya pesado ambiente politico del pais. 

561.—El Brasil y Rosas. 

ET! Imperio crey6 de su deber y conveniencia cooperar 
al derrocamiento de Rosas, primero, por vias subrepticias; 
después por otras mas francas. Las razones para ello no 
eran sentimentales: eran politicas y econémicas. Rosas re- 
presentaba una amenaza por su acendrado nacionalismo, 
aunque a la barbara. El libre trafico de los rios encontraba 
en él un pesado obstacuio. La propaganda del federalismo, 
que podia corroer eficazmente Ia unidad brasilefia, tenia en 
él un promotor. Uruguay era objeto de sus ataques, y el 
triunfo del\rosismo significaria para el Brasil contar con otro 
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competidor mAs en esos instantes. La opinion inglesa y_ la 
francesa aguijoneaban al emperador contra el «tirano». Los 
liberales del pais también. Los gobiernos argentinos insu- 
misos a Buenos Aires, precisamente los de las provincias 
colindantes con Brasil, pedian ayuda y ofrecian compensa- 
ciones. Todo lo cual decidié al Emperador a intervenir en 
auxilio de Montevideo, eI afio 1849, por medio de emprésti- 
tos, que cautelosamente no concedié el gobierno brasilefio, 
sino un particular, el banquero Evangelista de Souza, con 
quien firmé el respectivo «<contrato» don Andrés Lamas, por 
parte del Uruguay (1850). 

Al afio siguiente se modificé el status convenido, en vir- 
tud de que, conseguida ya Ia cooperacién material y_ deci- 
dida de varias provincias argentinas contra Rosas, ademas 
de la uruguaya, se podia arriesgar la carta de intervenir 
oficialmente el Brasil en fa contienda, ya gue no habia el 
riesgo de halfar (como fe ocurri6 al Presidente Gamarra del 
Pera cuando quiso entrometerse en Bolivia ef afio 41) una 
resistencia unificada y nacional. El éxito coroné lo previsto, 
en Caseros, donde se deshizo el sistema rosista. 

562.—Abdicacién de Pedro I. 

El nacionalismo brasilefio, repetimos, estaka intimamen- 
te unido al lzberalismo, la masoneria y el autonomismo pro- 
vincial. Su adversario era el centralismo aristocratico a que 
Pedro I se aferraba, dominado ya por un prurito de Corte, 
con sus devaneos y prejuicios. Precipito su caida la consti- 
tucién del gabinete Namado «de los marqueses», al propio 
tiempo que su deseo de ir a Portugal’ a ocupar el trono, 
si fe era posibfe. El gabinete de los marqueses cay6 el 16 de 
abril de 1831 ante la sublevacién de Sani’ Ana. Al dia si- 
guiente, Pedro de Aicantara abdicaba el' trono y se embar- 
caba con rumbo a Inglaterra. Muri6, como dijimos, dos afios 
después. 

Dejé el gobierno a cargo de un Consejo de Regencia, 
formado por Luna y Silva, Vergueiro y Caravelas, nombra- 
dos por el Senado, durante la minoria del emperador nifio, 
Pedro II, a la sazon de 5 anos. José Bonifacio, vuelto del 
destierro, se encargé de la tutoria del nuevo monarca. En 
las postrimerias de su gobierno, Pedro de Alcantara reco- 
nocia fa injusticia cometida contra su ex ministro y con- 
sejero 
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563.—Actividad republicana. 

Aprovechando.de aquellas circunstancias y del despres- 
tigio a que habian conducido a la monarquia los excesos de 
los <gabinetes secretos» o circulos de intimos, los republi- 
canos apuraron su propaganda, siguiendo en parte los con- 
sejos de Vasconcelos. En Rio aparecia un periddico titulado 
«Republica». Evaristo da Veiga, desde «Aurora Fluminense», 
era vocero de un movimiento cuyos mas poderosos reductos 
staban en San Pablo, Bahia y Recife. Los conservadores, 

dirigidos por el ministro Feijo, trataron de dar un golpe de 
Estado utilizando su mayoria en el Senado, vitalicio y adic- 
to a Pedro I. Les fracas6 (1832) y, como consecuencia, triun- 
faron los liberales en Tas elecciones, y se dict6 Ja ya men- 
cionada Acta Adicional contra la Vitalicidad senatorial y 
otorgando cierta autonomia a las provincias. A eso sigui6 la 
también mencionada abolicién de los mayorazgos y otras 
medidas democratizantes. Un historiador comenta: «Por eso 
(por la supresién de los privilegios de Ia primogenitura) 
le falté al segundo reinado, a pesar de su régimen inglés, la 
caracteristica de las monarquias europeas: una nobleza pro- 
pietaria que fortaleciera, con la continuidad, la jerarquia>. 
(P. Calmé6n, o. c., p. 280). 

Diversas maniobras politicas en torno a la regencia, 
cuando parecia perfilarse incontenible la silueta de Feijé, 
ocasionaron numerosos estallidos revolucionarios, tan fre- 
cuentes y fervorosos como los de ia América antes espafiola. 
Sucedianse, dia a dia, las «rusgas» o cuartelazos. Feij6, com- 
batido por [a Camara, tuvo que abandonar el poder que 
habia vuelto a ocupar, como regente, desde 1835. Lo suce- 
di6é, en 1837, Pedro de Araujo Lima. Una de sus primeras 
tareas fué dominar [a tremenda revolucion de Bahia. 

Todas estas tentativas habian tenido como objetivo 
implantar una Repdtblica, que los conservadores anhelaban, 
pero dentro de su manera de concebir las cosas, y que los 
fiberales querian también, pero desde opuesto angulo. Ante 
el fracaso, resolvieron precipitar fa entrega del poder al 
Emperador, eliminando a los regentes. La conspiracién tuvo 
el mejor éxito. 

564.—Declaracion de mayoridad de 
Pedro II.—Primeros anos de gobierno. 

Por <horror al caudillaje», el Brasil acept6 sin mayores 
vacilaciones el subterfugio juridico mencionado. 
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Se constituyé un club de los «Mayoristas», por inicia- 

tiva de José Martiniano de Alencar; los masones tra-ajaron 

en igual sentido; y el 22 de julio de 1840, teniendo Pedro II 

sélo 14 anos, recibid una deiegaci6én parlamentaria cue le 
ofrecié la inmediata «mayoridad». Pedro acept6 al instante. 

En vano el'regente Araujo, apelando a un ministerio 
relampago (9 horas) de Vasconcelos, que se habia vuelto 
conservador, traté de frustrar aquel’ golpe de Estado: Pedro 
II, aclamado por el pueblo, se echo en brazos del Partido 
liberal. 

Dur6 poco este auge liberal. Los propios miembros del 
partido se esforzaron en muchas ocasiones en rodear de 
tanto boato af! imperio que cayeron en el extremo opuesto. 
Por fa propia indole del régimen pofitico instaurado, el go- 
bierno viré hacia los conservadores. José Bonifacio mismo ha- 
bia evolucionado, segtin dijimos ya. La coronacioén del Em- 
perador, en 1841, encontré a los conservadores mandando 
el' pais. Para reforzar el trono, en un amplio empefio mo- 
narquista, se dictaron algunas reformas importantes, entre 
ellas, Ia vitalicidad del Consejo de Estado y una modificacion 
del Poder Judicial. Los liberales tomaron pie en ello para 
fanzarse contra el acento conservador del régimen. Como 
el' Emperador disolviera las Camaras, el partido liberal re- 
currid a las armas. 

La rebelién liberal fué ahogada por el ejército imperial 
en fas acciones de Venda Grande y Santa Luzia. No hubo 
represalias. Al contrario, salvo unos cuantos casos de ostra- 
cismo y prisién, fos demas fueron perdonados, y no tard6 
en producirse una amnistia general. Aun surgieron rebelio- 
nes de cierto volumen, como la de Rio Grande del Sur, li- 
quidada en 1845, y la de Pernambuco, de 1848. Pero en ge- 
neral fos odios se acalmaron. E] Emperador, ejerciendo su 
poder personal y valiéndose de la prerrogativa de cuarto 
poder Moderador que le otorgara Ta Constitucién, interve- 
nia para aplacar divisiones, sin represalias agudas, a fin de 
no exaltar a los vencidos, dandoles al contrario oportunidad 
de restituirse y hasta de ingresar al gobierno. 

Fué este primer periodo del imrerio de Pedro II el de 
formacién. Hasta 1848 aun no se habia logrado dar impulso 
definitivo a algunas empresas que ya se bosquejakan. Cier- 
tamente, se habian fundado algunos bancos, como el de 
CearA, en. 1836, el'de Rio, en 1838, el de Maranhao, en 1846; 
pero, por ejemplo, ta iniciativa de establecer una via férrea, 
segun la concesién que Lord Tomas Cochrane obtuvo en 
1840, fracas6 entonces y sdfo pudo tener éxito afios después, 
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cuando ya el pais tomaba rumbo cierto y firme hacia un 
desenvolvimiento uniforme y progresivo. 

Pedro II, que significé evidentemente, como veremos 
en seguida, una pausa en Ias guerras fratricidas que habian 
estado desgarrando al Brasil, atenué los confiictos y con 
su intervencién moderadora y sensata sirvid de estimull y 
vigilancia permanente del desarrollo creciente de su patria. 
Por tiltimo, con la creacién de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, en 1847, did fisonomia mas parlamentaria y 
democratica al régimen que encabezaba. 

LA VIDA SOCIAL 

565.—Aspectos de la economia. 

«A la América del Sur (hay que comprender aqui a 
México y Ceniroamérica también. L. A. S.) Ilegaron con 
muchos anos de atraso las grandes mejoras técnicas que el 
siglo XIX trajo a la vida moderna. Esperamos 30 anos a la 
locomotora, 40 a las fébricas de hilo, mds aun a la navega- 
cion a vapor, la iluminacion a gas, el régimen bancario, las 
companias de colonizacion, la maquinaria agricola, la indus- 
tria que, en 1800, habia transformado a Inglaterra, y en 1820, 
a Europa», dice el' historiador brasilefio Calmon (o. ¢., p. 
293). Y agrega: «Pais de materias primas, el Brasil se con- 
tento con exportar en bruto su algodén, su azticar, sus cueros, 
su tabaco, su café, e importar las manufacturas inglesas, 
francesas y norteamericanas. En 1808 propuso en vano el 
negociante de Bahia Francisco Ignacio de Siqueira Nobre, 
instalar una fabrica de hilo, con operarios que pensaba con- 
tratar en Inglaterra. Inglaterra tuvo desde un principio el 
monopolio virtual de nuestro comercio, gracias al tratado de 
1810.» Esto que se concreta a Brasil, puede extenderse 
a todo el continente. La ausencia de bancos oblig6 a Ios 
agricultores a invertir su dinero en esclavos — especie de 
libreta de ahorro o cuenta corriente —, o en traer culies, etc. 

La evolucién del coloniaje a la repdblica no tenia eco 
fructifero aun en la organizacién econdmica. Hubo que es- 
perar que venciera Ia primera mitad del siglo XIX, para 
ver sus resultados. 

Es preciso, pues, destacar bien dos fenémenos: el 
de la influencia inglesa y cémo se administré, y el de la 
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maquina a vapor y como se propagé. En seguida se debe te- 
ner en cuenta el aspecto econdémico de Ia anarquia, o sean 
fas causales econémicas de las revoluciones y del caudilfaje. 

Cuando se observan fas luchas de cabecillas y las pri- 
meras guerras internacionales no se considera que, bajo la 
apariencia de [os principios, se movilizaban oscuros tntereses. 
Asi, en la guerra de Brasil con las Provincias Unidas del 
Plata, tuvo una importancia fundamental la pugna de mer- 
cados y productos. Brasil vendia arroz, azticar mas baratos 
que Tucuman y que Jujuy. La vida de estos Estados se ha- 
Ilaba contrapuesta desde el punto de vista de sus inme- 
diatas aspiraciones materiales. Bajo el ropaje de diferencias 
ideolégicas y de tendencias patridticas, muchas veces se 
ocultaban nada mas que disputas de mercado. Los que sos- 
tienen, ingenuamente, que el predominio o influencia de- 
terminante del factor econédmico es un engendro marxista, 
olvidan que el homo economicus antecedié a Marx en algu- 
nos milenios. 

Los gérmenes de la lucha contra la Confederacion pe- 
ruano-boliviana, sostenida desde Argentina y Chile, tradu- 
cian también competencias de orden mercantil. Basta leer 
Tas cartas de Diego Portales, cuando se refiere al aztécar y al 
comercio de cabotaje peruanos para comprenderlo. Y basta 
examinar, siquiera de paso, la politica argentina en tiempo 
de Rosas, y la boliviana y la peruana de igual fecha, para 
sorprender el nexo oculto 

En la guerra entre Estados Unidos y México Ias causa- 
les materialistas son mas visibles. El primero no trat6 ja- 
mas de esconderlas. Queria tierras, espacio, seguridad, agricul- 
tura y clima tropical. El petrdéfeo surgid después y no hizo 
sino corroborar la previsidn de los primeros estadistas de 
Ia Unidn. 

A mayor abundamiento, tres nuevos factores empie- 
zan_a transformar, a fines del periodo a que nos referimos, 
la fisonomia politica y econdmica de América: el hallazgo 
del guano peruano, cuya influencia en el pais que lo produjo 
y en la agricuktura mundial fué notable; el del oro en Cali- 
fornia y, el de la plata en Chafiarcillo y, sobre todo, la subs- 
titucion de la navegacién a la vela por la navegacién a vapor, 
asi como el uso de la mdquina a vapor en las industrias. 

Los paises con hulla y hierro tomaron el comando del 
orbe. Inglaterra afirmé su sefiorio, y Estados Unidos au- 
mento su vigor en el Nuevo Mundo. Ante los paises-campo, 
como los nuestros, el angloamericano hizo resaltar su 
robustez industrial de futuro pais-maquina. 
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De ahi que las zonas mas préximas a Estados Unidos, 
como Cuba, por ejemplo, tenian navegacién a vapor antes 
que el resto de Ia América Espafiola. En 1819 Juan O‘Farrel 
adquirié alli el. buque «Neptuno» para ir de La Habana a 
Matanzas. En 1823, Cuba tenia tres vapores; y en 1836 
funcionaba Ia primera linea a New Orleans, y en 1845 era 
regular el trafico entre Europa y Cuba. 

_En Brasil, Barbacena (1817) quiso estabfecer la nave- 
gacion a vapor, pero fracas6 en 1824 porque murié el maqui- 
nista, durante el viaje de Pedro I a Cachoeira, a bordo de 
una barca de esa clase. 

Como consecuencia de todo esto, se inicia una etapa 
de organizacion financiera. No sdfo instituciones de crédito, 
sino, ademas, factura de presupuestos fiscales mas sistema- 
ticos, como ocurrié en cada una de nuestras reptiblicas. Por 
to demas, pese al auge del caudillismo, se avanza en el sen- 
tido de Ia disciplina y del orden. Los tiranos lo implantan 
a conirapelo, sin consultar los intereses colectivos, pero de- 
jan los hilvanes de su accién para una empresa futura. 

E! nombre de Wheelwright y la organizacion de la Pact- 
jic Steam Navigation Company no pueden desligarse de esa 
etapa. Tiene, a nuestro juicio, mas importancia que muchas 
Constituciones politicas de un dia. La politica vial de Rosas 
y su interés ferrocarrilero, tan vinculado a intereses brita- 
nicos, pese al nacionalismo del tirano es algo digno de ser 
tomado en cuenta. La incomunicacién entire las diversas zo- 
nas de cada pais fomentaba las revoluciones, de suerte que 
era interés de ios gobiernos el ponerle término. 

Las actividades mineras y agricolas crecieron mucho. 
Nuevos yacimientos auriferos y argentiferos, en California. 
México, Chile, Pert, reeditaban la vieja leyenda de la opu- 
Tencia colonial: En Brasil, el futuro vizconde de Maua fun- 
daba la fundacién de Ponta de Arcia. 

En Cuba, el cultivo del café, llevado de La Martinica 
en 1741, alcanz6 auge apreciable desde 1804 y mas hacia 
1830. Brasil era una gran fuente de recursos. E] consumo de 
tabaco habia crecido. Las plantaciones de algod6n en el sur 
de los Estados Unidos y en Brasil entorpecian la libe- 
racion de los esclavos, que, en el campo politico, re- 
clamaban los liberales. El arroz del Pert, el noroeste ar- 
gentino, Brasil, etc., requerian, para mantener el volumen 
de las ganancias de los propietarios, un régimen francamente 
esclavista o de esclavitud disimulada. No obstante la ventaja 
que representaba para la produccién agricola la aplicacién 
del guano como abono asi como el descubrimiento del sali- 
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tre— y tal vez por esa causa —, Ja agricultura sirvid mas 
bien para enriquecer a unos pocos. El caracter de pais-campo 
de América, patente también en aquella desigualdad cre- 
ciente, se advierte en numerosos indicios, uno de ellos en 
que, aunque hubo resistencia para adoptar la mdquina en 
muchas industrias, no ocurri6 tal en ¢l azicar. Los duefios 
de ingenios de Cuba ya utilizaban implementos modernos 
desde 1815, mientras que, en el resto de las actividades 
economicas, la maquinaria era mirada como un auténtico 
enemigo del bienestar de los poderosos. El tabaco la co- 
menzo6 a utilizar desde 1851. 

En cuanto al régimen de comercio, muchos estimaban, 
en vista de la invasién de productos extranjeros, especial- 
mente ingleses, que no cabia otra politica nacionalista que 
instaurar leyes protecdoras, es decir, dar pabulo al protec- 
cionismo, como hizo el Brasil, bajo el Ministerio del Marqués 
de Caravelas en 1844. Otra cosa habria sido desangrar a las 
republicas recién nacidas. La circulacién en metalico era 
restringidisima, y las instituciones de crédito incipientes. No 
bien se asentaron las instituciones, a partir de mas oO me- 
nos 1848, nacieron muchos bancos, se establecieron otros de 
origen extranjero y empez6 a movilizarse la riqueza nacio- 
nal, verdad que bajo la tutela a menudo impaciente de In- 
glaterra. 

Desde luego, los Estados Unidos se hallaban al margen 
de tal’ situacién. Su creciente industrialismo, su autonomia 
econdmica, su voluntad de dominio, su amplitud y variedad 
territorial, y el caracter de su inmigracién en aumento, los 
colocaron industrial y comercialmente a muchos codos por 
encima del resto del continente. 

566.—ElI orden fiscal. 

Los primeros 20 afios de independencia, absorbidos por 
fuchas intestinas, avasal!ados por la voluntad de los cau- 
dillos, bajo un constante régimen de «cupos» o impuestos 
forzosos para las revoluciones, a menudo con dos o hasta 
siete autoridades gubernativas en el mismo territorio, no 
fueron propicios para organizar las finanzas nacionales. Bas- 
taria citar el caso del Peru, que solamente en 1845 logré 
formarse su primer presupuesto publico. Desde luego, con un 
déficit considerable, pero, al menos, ya se marchaba hacia 
una organizacion fiscal. Otra anécdota: la negativa de In- 
glaterra a determinados arreglos con Chile en vista de que 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 235 

- gu situaci6n interna no le garantizaba el cumplimiento de lo 
pactado con el diplomatico Irisarri. 

Carentes de paz para el’ trabajo, ayunas de sentido es- 
tatal, las nuevas republicas pugnan, durante esta etapa, por 
estructurar sistematicamente sus ingresos y sus egresos. Des- 
pués de los movimientos «pacificadores», de mas 0 menos 
1848, y de las luchas europeas entre radicales y ultraconser- 
vadores, los asuntos fiscales pasaron a ocupar poco a poco 
el plano que hasta ahi tenian las discusiones politicas. No es, 
pues, raro que para el liberalismo de entonces, «presupuesto» 
y «libertad» fuesen sinénimos, un punto de apoyo indispen- 
sable para el progreso efecti'vo de la naci6n. 

567.—Las ideas y 
las clases sociales. 

Repetimos lo dicho en otro lugar de esta Quinta Farte: 
mas que ideas hubo personas; antes que doctrinas, caudillos. 

Los mismos que proclamaban la urgencia de abolir la 
esclavitud no tenian reparo en aceptarfa cuando convenia a 
sus intereses. El escritor chileno Bilbao refiere que, en 1854, 
el Presidente del Pert, Echenique, lo amonest6 por su cam- 
pafia en pro de la manumisiOn, amenazando!o con expul- 
sario del pais, pero, un afio mas tarde, viéndose cuasi derro- 
cado por los abolicionistas a quienes encabezaba Castilla, 
prometi6 la litertad a los negros que lo ayudasen contra 
éste. Por lo que Bilbao fe envidé una irénica carta que aparece 
en sus obras completas. 

No habia sino dos clases sociales: tos que estaban arriba 
y los que estaban abajo. Los primeros podian tener cualquier 
rdtulo; en el fondo eran los terratenientes y los militares de 
la Independencia; los segundos, eran los esclavos negros, los 
indios aun en condicién real (no legal) de servidumbre, 
los mestizos. Estos tiltimos solian adaptarse a uno u otro 
caudillo alternando con sus alzas y sus bajas, pero indios y 
negros solo estaban en Ja baja. 

Ser o dejar de ser conservador o liberal carecia de 
mayor importancia. La pasién y fa conveniencia primaban. 
No se habia constituido atin suficiente conciencia social para 
apetecer cosa distinta. 

Asi vemos a Bernardo de Vasconcefos dejar eli libera- 
lismo para convertirse en conservador furioso, en e? Brasil 
del 30; a José Bonifacio — pero ya por razones respetables— 
convertirse de temible liberal en moderado tenaz; Iturbide, 
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realista, se pasa a los autonomistas a condicién de tomar el 
mando. Mosquera, el hombre fuerte del! conservatismo co- 
Yombiano, devino mas tarde un cabecilfa liberal; Flores, 
creador de la Reptiblica de Ecuador, pretende luego ayudar 
a coronarse a un rey. Olmedo oscil6 entre la enemistad, la 
devocion y el despego hacia Bolivar. Gamarra fué confede- 
racionista y anticonfederacionista en el Pert del’ 30 y tan- 
tos. Fructuoso Rivera sirve a los brasilefios y se alza contra 
elfos, seg@n sus conveniencias. No es que sean personajes 
inmorales o meramente oportunistas; es que les faliaba con- 
ciencia doctrinal. 

Y ésta mal podia existir en paises aun sin vida propia, 
sin organizacién, todavia pugnando por romper las trabas 
cofoniales, mal adecuadas a su vocinglera proclamaci6n au- 
tondmica. 

Practicamente, Ios partidos politicos, expresiodn de un 
estado social, sdlo comienzan a surgir hacia 1848, pero sin 
involucrar atin a toda Ia poblacion. La incorporacién de los 
mas infelices estratos a la vida ptiiblica no se opera sino muy 
a fines del siglo XIX y, mas concretamente, ya iniciado el 
siglo XX. 

568.— El hogar y 
la calle-—La mujer. 

_ Una dualidad interesante se desarrollaba en Io concer- 
niente a ambas: la casa seguia siendo colonial; la calle em- 
pezaba a ser cosmopolita. Eso ocurria tanto en Estados 
Unidos como en Sudamérica, tanto en el Brasil como en 
México, con la tinica excepcidn del Paraguay, preocupado 
en acendrar su nacionalismo, interrumpido a través de tres 
sigtos de doble monopolio: espafiol y jesuitico. 

En la casa subsistia el recato virreinal. La mujer, por 
mucho que hubiera tomado ya parte en la gesta libertadora, 
bien como cémplice de conspiraciones, bien como auxiliar 
para el bloqueo econdémico (caso de la industria textil es- 
tadounidense), se conservaba dentro de moldes que podria- 
mos denominar clasicos. Sin embargo, su influencia no era 
poca, y, en algunas partes, como por ejemplo en Pert, a 
menudo predominaba. Pocas mujeres se lanzaron abierta- 
mente a la accidn. De ellas podria nombrarse a dos, por 
motivos diferentes, y a fin de precisar el alcance distinto de 
dos razas: la Mariscala y la sefiora Beecher Stowe. Tal vez 
podriamos agregar a la Marquesa de Santos para compren- 
der tres formas de vida diferentes. 
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Francisca Zubiaga de Gamarra, segunda esposa del Ma- 
riscal Gamarra, dos veces Presidente del Perg, fué una mu- 
jer impetuosa, varonil, avasalladora. En parte parecida a 
Elisa Lynch, la mujer de Solano Lopez, de quien hablaremos 
en la Sexta Parte de esta obra. «La Mariscala», como se 
llamaba a la sefiora Gamarra, deshizo una vez una subleva- 
cién presentandose en el cuartel vestida de militar y cru- 
zando a latigazos al oficial rebelde. Ella solia pasar revista 
a las tropas si su marido estaba ausente. Ella tomaba parte 
en las intrigas, sin embozo alguno. 

Harriet Beecher Stowe, cuya obra fundamental apa- 
rece en 1851, tomé el partido de los esclavos negros y de- 
nuncio las torturas que sufrian en su famosa novela «La ca- 
bana del tio Tom». con la que, practicamente, se inicia la 
etapa belicosa de [a lucha entre Norte y Sur de los Estados 
Unidos. Con ella, la mujer norteamericana refrendaba su 
intervencion libre en Ia cosa ptblica y sus derechos a ejer- 
cer actividades intelectuales, al margen de todo prejuicio 
pasatista. 

La Marquesa de Santos fué la aristocratica amante de 
Pedro I de Brasil. A sus pies puso Pedro de Alcantara su 
imperio. Para ella, las fiestas radiantes. Para ella, los viajes 
opulentos. Para ella, la consagracién de horas debidas al 
Estado. Por ella, en no poca parte, se debilitaron el pres- 
tigio y la moral del Emperador, que abdicé antes de la 
cuenta. 

Pero, son éstas mujeres de excepcién, y por eso sobre- 
salen, no obstante que, excepto la primera, ninguna hizo 
cosa de llamar a tal punto el interés por estrambdtica o 
insdlita. El resto de las mujeres continuaba en su existen- 
cia monacal, aparentemente, pero con intrigas cada vez mas 
audaces y calfadas, proyectadas sobre la vida pdblica. La 
moda de la saya y manto en muchos paises sudamericanos 
servia para llevar y traer chismes, para enredar conjuracio- 
nes, para insultar, para befar, para adquirir libertad de 
actos, aunque no de dichos. . 

En la casa, todavia seguia siendo la educadora primera 
una negra esclava, igual en los Estados Unidos que en las 
otras Américas. La «mammy» y la «mama» ensefiaban las 
primeras leyendas, despertaban la fantasia de las amas, in- 
troduciéndolas en su mundo de fabulas provenientes de 
Africa, antes que hubieran tomado contacto con sus pro- 
pias tradiciones. ; 

Y dentro de los hogares persistia, pese al liberalismo 
callejero, Ia tutoria del confesor catélico y del pastor puri- 
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tano 0 cudquero. Lo dicen, bien a-las claras, las obras de 
Hawthorne, en una parte, y toda la novelistica romantica 
hispanolusitana. 

Pero, en la calle, las cosas andaban de otro modo. La 
abundancia de teatros y cafés se habia visto reforzada por 
la afluencia de extranjeros y la mayor actividad politica. 

Circulaban periédicos, en los cuafes la parte mas im- 
portante era la discusion de temas constitucionales, de ata- 
ques de persona a persona. Bastaria para recordarlo, entre 
otros hechos, lo siguiente: en «El Comercio» de Lima, fun- 
dado el] afio de 1839, la parte consagrada hoy al editorial 
estaba dedicada a una especie de Campo Libre 0 Remitidos, 
donde cada quisque decia lo que se le antojaba en detri- 
mento del buen nombre de otro, que, a su turno, contestaba 
en la peor forma. Las caricaturas de los periédicos de Esta- 
dos Unidos sobre la lucha politica, bien contra los tories, 
bien contra o en favor de Jackson, también lo demuestran. 
Los membretes de los partidos en pugna son harto elocuen- 
tes. En el norte no hubo insulto que se omitiera contra San- 
ta Anna, contra Santander, contra el mismisimo Bolivar; 
y en el sur, el saludo de los serenos de Rosas («Mueran los 
inmundos, salvajes, asquerosos unitarios») t‘ene una elo- 
cuencia impar. 

Abundaban mas los carruajes. La vida de los puertos 
habia crecido en importancia, sobre todo en la América an- 
tes espafiola. Roto el monopolio, Ilegaban fos buques, las 
ideas y fos rumores en forma abrumadora. El descubrimiento 
de minerales sirvid también de acicate para tonificar no sdlo 
los yacimientos propiamente dichos, sino los puertos por 
donde llegaban torrentes de europeos, expertos, deseosos de 
labrarse una fortuna, en paz, lejos de las continuas guerras 
de su Continente. 

569.—El clero. 

En Ecuador y Colombia especialmente, la accién del 
clero fué descollante por su agresividad. No se resignaba 
a la vida republicana y pretendia revivir el ritmo del virrei- 
nato. En las luchas entre conservadores y liberales del tiem- 
po de Mosquera se advierte la consecuencia inmediata del 
regreso de los jesuitas operado en el precedente perfodo de 
Herran. Ecuador mostr6 mas agudo el problema. A raiz 
de las medidas liberafes de Rocafuerte, autor de un folleto 
sobre la tolerancia en materia religiosa, el elemento conser- 
vador asumié una actitud beligerante que no declinaria ya 
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_alo fargo de un siglo. Por seguir en tal actitud, un presidente 
ecuatoriano pretendi6o intervenir en la politica colombiana, 
defendiendo a fos jesuitas. De esta suerte, las fricciones ex- 
ternas tuvieron un ingrediente mas: los diferendos religiosos. 

Rosas y ef doctor Francia, ambos autécratas, tiranos, 
se distinguen, no obstante, por su posicién frente al clero ca- 
tdlico: aquél buscé congraciarse con los jesuitas; éste los 
ataco abiertamente y Ios redujo a su seftuelo de «Supremo>. 
En el Pera, el sarcdfago de Gamarra serviria de pedestal 
para que el joven clérigo Bartolomé Herrera echara las bases 
del ultramontanismo nacional. Si a raiz de la independencia 
pareciO que, como consecuencia de fa posicién antagénica 
observada por el alto clero con respecto a la causa eman- 
cipadora, su influencia estaba poco menos que liquidada, 
no pasaron muchos afios sin que tal impresién se desvane- 
ciera. Las altas clases sociales, fos juntistas del afio 10, no 
estaban satisfechos con Ia Republica plena, y entonces se 
produjo una légica simbiosis entre los elementos desafectos 
al jacobinismo inevitable de las primeras convulsiones. 

También en Ia Nueva Inglaterra, por no citar sino un 
sector de Estados Unidos, se dejaba ver la huella de fa pre- 
sién eclesiastica, en este caso [a puritana. Volveremos a 
referirnos a «La Letra escarlata» y a la aparicion del grupo 
de los «<trascendentales», con Emerson, Hawthorne, Thoreau, 
los cuales al protestar contra fla politica demagégica de 
Jackson y pretenderse depositarios de Ios principios de 1776, 
en realidad estaban planteando una cuestidn moral casi re- 
ligiosa, mas alla de fos linderos de un choque politico. 

A partir de 1848 estas encontradas corrientes iban a 
desembocar en m&s agudas crisis; entremezcladas ya de 
candentes problemas sociales. 

570.—Los extranjeros. 

Después de Ia independencia lleg6 un mayor numero de 
extranjeros a nuestro Continente, tanto en virtud de la ape- 
tencia de bienestar material, cuanto excitados por la curiosi- 
dad. Lo primero, por cierto, mucho mas fuerte que lo se- 
gundo. California con su oro, Nevada y Chafiarcillo con su 
plata, Ios cafetales, arrozales y campos tabacaleros del tropi- 
co, el auge del guano def Pert, la fafta de técnicos en in- 
dustria, agricultura y comercio, todo elfo contribuyo a avi- 
var el interés de Ios europeos por el Nuevo Mundo. Ademas, 
aqui subsistia atin el’ régimen esclavista, sin Ias asperezas 
del Africa, a la sazén casi inexplorada. Se podia vivir bajo 
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un sistema cuasi europeo, urbano, disfrutando de las venta- 
jas de una mano de obra o una servidumbre doméstica cuasi 
gratuita. 

Si los britdnicos fueron los mas conspicuos compafieros 
de [os libertadores, los franceses se destacaron en ser los mas 
activos pobladores de las Reptblicas recién constituidas. 
Elto se vid ampliamente favorecido por la politica inmigra- 
cionista de la mayor parte de ellas, descontando al Para- 
guay, donde el doctor Francia seguia tercamente su politica 
de nacionalismo a base de aislamiento. 

Tanto en Estados Unidos como en las Américas antes 
espafiola y lusitana, las colonias francesas constitwyeron 
nucleos cue asombraban a los nativos y criollos con sus ha- 
bitos. Era una gente, un criterio, unas costumbres, total- 
mente distintas a las coloniales. La influencia francesa en la 
moda femenina, en Ia clase de alimentacion, en las ideas 
sociales, en la cortesia, en los habitos caseros, fué notable. 
Por otro lado, Ia inglesa no se qued6 atras. Sin contar los 
Estados Unidos, en el Brasil, en Cofombia y Argentina lo 
britanico equivalia a cosa de buen tono. Si bien su litera- 
tura no influy6 tanto como la francesa, no se puede negar 
gue el método financiero, los usos comerciales, algunas ten- 
dencias politicas, la diversion de fas carreras de caballos, la 
moda masculina y ciertas maneras parcas, frenando la opu- 
lencia criolla, vinieron a dar un tono especial a aquel tiempo. 
Por cierto, las lineas de navegaciOn, organizadas por los 
anglosajones, ejercieron viva presidn en todo aquello. 

Europa, que miraba con algiin desdén a los paises recién 
emancipados, no enviaba ministros sino cénsules, cuyos pri- 
vilegios se parecian mucho a Ios diplomaticos de nuestros 
dias. Son notables las intervenciones de algunos de ellos, 
sobre todo en los conflictos de Cuka, Argentina, Uruguay 
y aun Chile. 

Inglaterra pretendi6 ser arbitro en el litigio entre Chile 
y la Confederaci6n peruano-boliviana, garantizando la tre- 
gua de Paucarpata. Francia gquiso forzar a Rosas, también 
por aquellos dias. Espafia, entretanto, trat6 de organizar 
una expedicién contra México, y, luego, de aprovecharse del 
personalismo de Flores para recapturar el Ecuador. 

Llegaron a nuestras playas prominentes extranjeros, 
continuadores de la tradicion de los Frézier, La Condamine, 
Humboldt, etc. Ademdas de Bonpland se destaca el marino 
francés Radiguet, que escribid unos hermosos «Souvenirs de 
l Amérique Espagnole», y algunos observadores como Sar- 
tigues (Lavandais) y Botmiliau, que colaboraban en la «Re- 
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vue de Deux Mondes>, y el insigne autor de «Viaje a la Amé- 
rica meridional», Alcides d’Orbigny, que tanto estudid 
Brasil, Bolivia y, en general, todos los paises del <ur del 
continente. 

VIDA ESPIRITUAL 

o71.—La_ insiruccion. 

En todas las repiblicas se operé, entonces, un movi- 
miento hacia el mayor desenvolvimiento de la instrucci6n. 
A elio contribuyeron poderosamente los extranjeros. Por 
ejemplo, dos espafioles, Lorente y Mora, liberales ambos, re- 
nuevan fa fisonomia de la educacién en Perti y Chile, res- 
pectivamente; un venezolano, Bello, hace lo propio en Chile, 
cuya Universidad comienza a funcionar desde este periodo. 
Se constituyen sociedades literarias, que vienen a ser, en 
definitiva, prolongaciones de la ensefianza superior: tal ocu- 
rre en México y en Argentina, en Uruguay, en Pert y en 
Brasil. Colombia acenttia el incremento de su estructura 
educacional a fires del 40 y tantos, alternando el ritmo en- 
tre el predominio laico y el de ia Iglesia catdlica. 

Pero, no obstante todo esto, las masas indigenas con- 
tinuaron al margen de la instruccién, otorgada nada mas 
que a los mestizos semiblancos, ya que los negros seguian 
siendo esclavos. 

El negro, como hemos dicho, fué, no obstante lo ante- 
rior, el primer preceptor (al menos en fantasias) de los fu- 
turos directores de los Estados americanos. 

En Estados Unidos, la instruccién cobr6 mayor vuelo. 
No se debe olvidar que entre los organizadores de su auto- 
nomia figuraban hombres de cultura sistematizada como 
Franklin. La «intelligentzia> hispana y lusoamericana era 
predominantemente orvatoria, poética y burocratica, es decir, 
poco propensa a desparramar sus conocimientos. Mas bien, 
a utilizar los que poseia. De ahi el nivel distinto que pronto 
alcanzaron ambos conglomerados sociales: el anglosajoén y 
el otro, el nuestro. 

La prensa, que pudo servir para incrementar la cultura, 
se convirtid en vehiculo de pasiones del momento. Mas bien 
campo de beligerancia que de orientacion, y mas al servicio 
de personas que de principios. No variaria mucho esa si- 
tuacion en el siguiente periodo. 

i 16 
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572.—La actividad litera- 
Tia. a) Hispanoameérica. 

No podria decirse que este periodo de 1825 a 1845 
fué propicio a grandes obras literarias, dentro de un sentido 
estricto de Ja palabra. Las actividades ptblicas sojuzgaban 
las inteligencias. De ahi que la literatura experimentase, 
en forma directa y decisiva, la influencia de lo politico- 
social. Tal se ve en los casos de Sarmiento, de Saco, de Bello, 
de Vigil, por no citar sino unos cuantos. 

Un grupo de europeistas pretenden ordenar la vida in- 
telectual de acuerdo a patrones exOticos. Rivadavia fué uno 
de ellos, en Argentina. Pero, Juan Cruz Varela (1794-1839), 
en Io estético, puede ser citado como ejemplo mas claro, 
Gran cultor de lo clasico, su «Elvira» puede, sin embargo, ser 
considerada como un remoto inicio del romanticismo argen- 
tino. Sufrid Ias consecuencias de las luchas pofiticas de en- 
tonces, en el destierro y la persecuciOn. Andrés Bello (1780- 
1865), venezolano de nacimiento, se nutrid a los pechos de 
su gran devocion al arte clasico. Bello deja en poesia una 
admirable «Silva a la Agricultura de la Zona Térrida» y su 
«Oracién por todos». Felipe Pardo (1805-1869), en Pert, re- 
presenta la norma clasica. Fué un satirico agudo, un mora- 
lista europeizante, conservador en politica y en literatura, 
pese a que tradujo a Hugo y Béranger. Cultivo el teatro, el 
periodismo y la poesia festiva. En Uruguay surge un escri- 
tor de analoga contextura, Manuel Prudencio Berro, quien 
llego a Presidente de su pais. Habia nacido en 1805 y murié 
en 1868. José Eusebio Caro, en Colombia (1814-1853), so- 
bresale en idéntica tendencia. Poeta de robusto estro, tuvo 
como rival al fomentador del romanticismo colombiano, 
Julio Arboleda 

Dentro de una tendencia predominantemente olyetiva, 
descriptiva, se destacan entonces Florencio Balcarce (argen- 
tino, 1819-39), el chileno Vicente Pérez Rosales (1807-1886), 
especie de «pioneer», explorador, minero, grumete, cuyos 
«Ensayos sobre Chile» y «Recuerdos del pasado» son dos 
libros insubstituibles. Chile da, en esta veta, a José Joaquin 
Vallejo («Jotabeche», 1811-58), a José Zapiola (1802-85); 
el Pert, al ya cltado Felipe Pardo y a Manuel Ascensio Se- 
gura (1806-1871), nada aristocratico; al contrario, hombre 
aficionado al pueblo, verdadero creador del teatro peruano, 
con sus comedias costumbristas a lo Bretén de los Herreros. 
Fermin Toro (1807-1873), venezolano, Domingo Delmonte 
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- {1804-1854), insigne cubano, fundador de la hasta hoy vi- 
gente «Revisia Bimestre Cubana», y sus discipulos, todos 
ellos apegados al género descriptivo, como el paisajista J. 
Jacinio Milanés; autor de «El Expdsito»; Cirilo Villaverde, 
autor de la famosa novela «Cecilia Valdés», de ambiente co- 
Jonial: Ramon de Palma y Romag, descriptivo y moralista, 
etc. Al margen de esto, coetaneo de Delmonte fué don José 
de la Luz Caballero, eminente educador de la juventud ha- 
banera. En 1847, culminando una larga existencia literaria 
y politica, el guatemalteco Antonio José de Irisarri publica 
«El Cristiano Errante», suerte de autobiografia. En México 
florecen el clasicista 14. Eduardo Gorostiza (1789-1851) y el 
ee J. Joaquin Pesado, asi como otros de esa misma 
escuela. 

Pero lo caracteristico de esta época es la aparicién de lo 
zomantico. Bebido el romanticismo de fuentes escritas eu- 
ropeas, también se inspir6 en la gesta libertadora, en cuanto 
a impulso. Bolivar habia practicado el romanticismo en sus 
discursos y proclamas, asi como en su «Delirio del Chim- 
borazo». Un espafiol, José Joaquin de Mora, de quien provino 
da orientacién liberal de una Constitucién chilena, ejercié 
también su apostolado en semejante sentido. Opuesto al 
clasicista Bello, su mas activo campo de accidén radic6é en 
Chile y Pera. Pero es a Esteban Echeverria a quien hay que 
adjudicar la paternidad efectiva del movimiento ameri- 
cano, asi como a los proscritos argentinos. 

Echeverria (1805-1851) quiso con su poema «La Cauti- 
va» dar pabulo en Argentina a una escuela analogamente te- 
rrigena, sentimental y tradicionalista, a la que se desarrolla- 
ba en Europa, de donde él venia. El ambiente del pais era 
propicio, a causa de la exaltaci6én producida por el régimen 
rosista. Echeverria hubo de emigrar, a raiz de su libro «El 
dogma socialista» y de una conspiracion juvenil ahogada en 
sangre por el tirano. Pasé a Montevideo, y desde ahi coad- 
yuvaron a fomentar tal escuela jos mejores cerebros platen- 
ses. Los mayores eran Domingo Faustino Sarmiento, Juan 
Bautista Alberdi, Juan Maria Gutiérrez, José Marmol, Flo- 
sencio Varela. A éste lo asesinaron los sicarios de Rosas en 
Montevideo mismo. El general Mitre, en Chile, escribia pagi- 
nas de historia. Vicente Fidel Lépez rompia lanzas con los chi- 
lenos sobre el romanticismo. Juan Maria Gutiérrez propalaba 
ensefianzas sobre literatura colonial. Marmol, poeta, lanz6 en 
1851 su novela «Amalia» relato, evocaciOn y diatriba de la 
€poca rosista. Pero lo mas grande de ese movimiento fué 
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Sarmiento (1808-1888), cuyo «Facundo» (1845) es el pri- 
mer ensayo de sociologia americana, al par que panfleto, 
poema y novela de una fuerza extraordinaria. E] urugua- 
yo Marcos Sastre propicié el romanticismo en un «Salon» 
que sostenia en Buenos Aires. En Pert asomaban los pri- 
meros balbuceos romanticos, con el propio Pardo. Julio 
Arboleda (1817-1862) capitaneaba las huestes romanticas 
colombianas con su «Gonzalo de Oyén»; Fermin Toro y Abt- 
gail Lozano, en Venezuela; Fernando Calderén y Manuel 
Carpio, en México; Gabriel de la Concepcién Valdés («Pla- 
cido») (1809-1844); mulato, fusilado por rebelde, plasm6 
en sus cantos todo el aroma del ambiente cubano, y su sen- 
timentalismo. 

En el aspecto doctrinal, Esteban Echeverria es uno de 
Ios primeros revolucionarios con sus «Palabras simbélicas» 
de la Asociacién de Mayo, y su «Dogma soctalista». Fran- 
cisco de Paula Gonzdlez Vigil (1792-1875), peruano, se yer- 
gue como un magnifico apdstol de [libertades. Propugna 
la constitucién de una iglesia nacional, por lo que recibe 
anatemas de Roma. Se opone al’ caudillismo de Gamarra y 
demanda tolerancia absoluta, jacobino y roussoniano en la 
sociedad incipiente de Lima. 

José Victorino Lastarria y Francisco Bilbao se destacan 
en Chile por su empenachado liberalismo Por mano de ver- 
dugo se quema en la plaza puiblica el optisculo «Sociabilidad 
chilena» del segundo, discipulo de Lastarria. Este habia 
fundado en 1842 una Sociedad Literaria, destinada, bajo la 
influencia de los proscritos argentinos, a destacar los valores 
estéticos del pais, fomentando una literatura propia. Ambos, 
Lastarria y Bilbao, furiosos antihispanistas. 

En el campo de la Historia, aparte de Alaman, Saco, 
Mora, Vigil ya citados, surgen los testimonios cercanos de 
la gesta emancipadora en las obras de José Manuel Restre- 
po (1782-1863) y su «Historia de las revoluciones de la Repu- 
blica de Colombia», y en las de los venezolanos Toro y Baralt, 
autor este ultimo de una sdlida historia de su patria. 

Desde el punto de vista del derecho, el ya mencionado 
(parrafo 516) Vicente Rocafuerte publica en Ecuador del 30 
su «Ensayo sobre la tolerancia religiosa»; Bello forma los cé- 
digos chilenos; Vidaurre, el emisario de Bolivar a la asam- 
blea de Panama, intenta dictar los de Pert. En general a 
causa de las mismas condiciones objetivas de los pueblos no 
es una €poca propicia a esta tarea. 
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b) Brasil. 

Desde luego, el Brasil no escapé a la corriente roman- 
tica, sino que, al contrario, la acendré mas aun. Desde la 
Independencia habia comenzado a crecer un sentimiento de 
patridtico optimismo, segtiin la expresién de Ronald de Car- 
valho, y ellose trasparent6 en hombres de variada activi- 
dad, como el mismo José Bonifacio, que se afiliaba mas bien 
alos clasicos, y como José Domingo Goncalvez de Magalthaes 
(1811-1882), escritor fluminense, poeta lirico. Gongdlvez fué 
el mas importante del grupo romantico brasilefio. Iniciado 
con unas «Poesias» de mediocre corte clasicista, se revelé 
en 1836, desde Paris, como un verdadero renovador de la 
Iirica de su patria: «Suspiros poéticos». 

Pero, sin duda, el mas grande representante del roman- 
ticismo brasilefio fué el novelista Goncalvez Dias, en quien 
se revela, como en ninguno otro, la plenitud de la natura- 
feza americana. Esa inclinacién a la naturaleza americana 
nacional lo condujo a acercarse al indio, de quien fué deci- 
dido y fervoroso cantor. La lirica indianista, pintoresca, be- 
nevolente y en suma cristiana, debe a Goncalvez Dias, no 
sdfo en Brasil, sino en todo el continente, mucha gratitud. 

c) Estados Unidos. 

Casi no debiera considerarse, dentro del marco de la 
literatura norteamericana, a Washington Irving (1783-1859). 
por cuanto, habiendo vivido casi toda su existencia fuera de 
su patria, su obra se nutrid de remembranzas en cuanto a 
tema, y de influencias inglesas, en cuanto a estilo, pero re- 
gresO a los tépicos nacionales y se distinguié por su pulcri- 
tud y su erudici6n. 

Se destaca ademas Fenimore Cooper (1789-1851), re- 
presentante genuino del pioneer literario con sus relatos de 
indios, sus proezas terrigenas, entre ellas «El Ultimo mohi- 
cano», que data de 1832, cuando amanecia un romanticismo 
Tangoroso en la otra América y triunfante atin el costum- 
brismo satirico. A su lado asorna Thomas Maine Reed (1818- 
1883), que auque de origen irlandés, se vincula intimamente 
a este tono, en el cual iria a sobresalir, poco después, Bret 
Harte, el autor de los «Bocetos californianos». Bret Harte 
(1838-1902) reivindica al Oeste en las letras. S. L. Clemens, 
mas conocido como Mark Twain, sigue una linea complica- 
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da, que oscila entre el humorismo del «Diario de Eva» y la 
gesta esforzada de «Tom Sawyer». Todo este sector represen- 
ta el genio emprendedor y dinamico de la Union. Melville 
se destaca también con su «Moby Dic», «Pierre» y «Tahiti», 
que invita a la aventura audaz sus coetaneos. 

En Nueva Inglaterra, ambiente antijacksoniano, puri- 
tano, adverso a todo cuanto resume superficialidad y frivo- 
lidad, surge, como un llamado a las mas viejas tradiciones 
de los primitivos Pilgrim Fathers, el grupo de los Trascen- 
dentales, encarnado en las conspicuas figuras de Ralph W. 
Emerson, (1803-1882), uno de los mas grandes pensadores y 
escritores del mundo, cuyos «Szete ensayos» y «Hombres stm- 
bélicos» representan el endiosamiento de Ia ética individua- 
lista; Nataniel Hawthorne (1804-1864), censor y descriptor 
encarnizado de las costumbres livianas del nuevo tiempo, en 
contraste con la severidad puritana, como se ve en «La Letra 
Escarlata>; H. D. Thoreau (1811-1862), pensador de tanta 
alcurnia como Emerson, hombre que puso en practica sus 
teorias, amigo de la naturaleza y de Ja soledad, creyente fer- 
voroso en las fuerzas de la personalidad, autor de «Wal- 
den» y «Desobediencia civil»; Herman Melville (1819-1871), 
que aporto el factor de lo exdtico; y el gran poeta Long- 
fellow (1807-1882), resurrector de Ios indigenas en su 
poema filosdfico-descriptivo «Hiawatha» y orientador hacia 
el futuro en su «Salmo de la vida» Los miembros del grupo 
trascendentalista quisieron poner en marcha sus ideas e ini- 
ciaron el ensayo de la «Hacienda Broock», inspirado en el 
falansterio de Fourier 

La novela de Harriet Beecher Stowe (1811-1896), <La@ 
cabana del Tio Tom», influye decisivamente en los destinos: 
de la raza negra y en Ia Guerra de Secesién consiguiente. 

En la poesia, Estados Unidos, pese a su pragmatismo, se 
destaca con tres poetas de primera magnitud en la historia 
literaria del mundo occidental: Edgard Allan Poe (1809-49), 
cuyo lirismo determina mas tarde gran parte de la poesia 
francesa, como en el caso de Baudelaire, sobresaliendo con 
sus cuentos exdticos y sus poemas de acendrado subjeti- 
vismo: «El cuervo>, por ejemplo; Longfellow, didacta y ético- 
al par que poeta, segin hemos dicho, y Walt Whitman, 
el mas personal de todos, verdadera encarnaci6n literaria 
del genio de los Estados Unidos Whitman (1819-92) no se- 
parece a nadie. Poeta robusto, dinamico, descarnade, cuando. 
aparecieron sus «Leaves of grass» (Hojas de yerba) hallé 
Ta condenacién de sus compatriotas, porque se apartabe 
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del romanticismo ritual y se lanzaba por una poesia robusta, 
descarnada, maquinista, constructiva y multitudinaria. 

Los estudios criticos e histéricos tienen en Estados 
Unidos magnificos representantes en G. Bancroft, el histo- 
riador nacional clasico; G. Ticknor (1791-1871), historia- 
dor de la literatura espafiola; W. Prescott (1796- 1859), quien, 
a pesar de su ceguera, e instigado por el interés practico y 
romancesco de fo hispanoamericano, traza los magnificos 
cuadros de su historia de los Reyes Cat6licos, la conquista 
de México y la concuista del Pert. 

Los negros inician también entonces, 0 al menos defi- 
nen; su capacidad lirica. Booker T. Wastington (1859-1915) 
se manifiesta, entre otros, como un artista singular, lleno de 
dolor, duefio de un estilo impar. 

573.—Las artes. 

Naturalmente, el tono de las artes americanas en este 
periodo es esencialmente patridtico, a menudo guerrero. En 
Ia pintura, por ejemplo, se advierte Ja influencia de David. 
Abunda el retrato de gran «allure». Algunos artistas criollos 
avanzan sobre lo psicolégico, comoocurre con Benito Gil, 
autor de un famoso retrato del Libertador Bolivar. Los mas 
prefieren la decoracién. Una figura de grandes dimensiones 
rodeada de picachos, de armas, de nubes. 

Varios pintores europeos acuden al Nuevo Mundo a 
documentarse. Siguiendo los rastros de los literatos, tratan 
de alimentar su romanticismo con médula americana. Uno 
de ellos es singularmente notable porque ejercié notorio 
influjo en varios paises: Raymond Monvoisin, bordelés, na- 
cido en 1790, y cuyo nombre completo era el de Raymond- 
Auguste Quinsac Monvoisin. 

Lleg6é este eximio pintor a la Argentina, deseoso de re- 
coger en sus pinceles la faz del tirano Rosas, pero ello le 
cost6 no pocos incidentes. Antes pudo pintar «Un soldado 
de Rosas», varios gauchos, escenas de la campafia, pero su 
intencion inicial no prosperaba. Por quererla realizar de to- 
dos modos, estuvo a punto de caer en prisién y sufrir Tos 
rigores de la mazorca rosista. Pas6, entonces, a Chile, don- 
de ejecutd innumerables retratos. Ningtn personaje desco- 
Ifante, ninguna casa que se preciara de distincién pudo 
prescindir de una tela de Monvoisin. Asi tenemos, entre 
ellas, el retrato de Lastarria y muchos otros. De Chile pas6 
a Pert, donde hizo también numerosas cabezas, bustos y 
un cuerpo entero, de mucho aire, majestuoso y desafiante: 
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el del Mariscal Ramén Castilla, entonces jefe supremo de la 
Repablica (1845). - 

La accion de Monvoisin sobre los pintores sudameri- 
canos se parece a la que otros artistas franceses y britanicos 
ejercieron en Estados Unidos y en Brasil. 

Nuestro arte vivia, entonces, también del caudillismo. 
Todo él envuelto en una atmdsfera heroica, que. convergia 
a una exaltacién reiterada y constante de Ia personalidad. 

En el periodismo mas bien se cultivaba ya algo mas 
suelto, menos mitol6gico: la escena cotidiana. Pero ello den- 
tro del concepto caricaturesco, en trazos simples, intencio- 
nados, tratando de ridiculizar un hecho, un tipo, un suceso 
cualquiera. Como era época de satira, coincidian en el em- 
pefio los escritores y los dibujantes. 

En la musica pasaba algo semejante. Epoca de revolu- 
ciones, lo que pedia el pueblo eran canciones alusivas, modo 
de exaltar sus preferencias, de destacar sus rechazos. Toda- 
via se confeccionaban himnos nacionales, y, por cierto, con 
cierta amplitud de miras. Bastaria recordar que el de Chile 
fo haria un misico espafiol, Ramén Carnicer, pese a que ce- 
lebraba fa ruptura del poder hispano en el pais. 

La tonalidad bélica y heroica tendia a favorecer algo 
que después ha pasado en gran parte a ser dominio del fol- 
kfore; los himnos partidistas. No fué patrimonio del mo- 
vimiento socialista tener su «Internacional». Cada caudillo 
tenia su canto propio. El peruano Salaverry, por ejemplo, 
popularizé6 el «Ataque de Uchumayo», contra Santa Cruz, 
tocata de bronces, marcial, insistente, exaltadora. Como 
apunta el historiador Jorge Basadre, mucha parte de la his- 
toria peruana puede quedar comprendida en dos canciones: 
el «Ataque de Uchumayo» y la «Marcha Moran», marcha 
fanebre en homenaje a un general caido en una de tantas 
refriegas internas. Rosas, desde luego, tuvo su himno. Se 
lo cantaba en todas las ceremonias. Los dedicados a Bolivar, 
a los sucesores del Libertador, a sus atacantes, forman todo 
un archivo musical. folklérico. 

En Estados Unidos y Brasil la musica, aparte de su 
pesquisa folklorista, desentrafiando motivos terrigenos o 
simplemente admitiéndolos, tuvo otro sesgo. Ahi cabia ya 
iniclar una educacién musical, desde luego para las,altas 
cimas. La épera europea comenzaba a extender su manto 
sobre dichos pueblos. Hacia el 30 y tantos, Rossini era la 
ultima novedad. Sus partituras embelesaban a los aficio- 
nados al arte musical sin complicaciones. Rossini venia no 
solo en partituras impresas, sino en Ia voz baritona de los 
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navegantes franceses, como ese romantico Zacarias Chabrié, 
capitan del brick «Le Mexicain», en que viajé6 a América 
Flora Tristan, fa apasionada fiindadora del sociatismo obre- 
ro y abuela del insigne Paul! Gauguin. (Véase Flora Tristan, 
«Peregrinaciones de una Paria», trad. Santiago, ed. Ercilla, 
1941: ed. francesa, Paris, 1938). 

La independencia politica no tenia por qué acarrear en 
seguida independencia artistica. Hasta muy entrado el 
siglo XIX, el argentino Alberdi propugnaba la necesidad de 
un «San Martin de la cultura». Los negros norteamericanos, 
padres de la misica aut6ctona, eran afin esclavos. Su canto 
suscitaba emociones, pero no discipulos. Era materia de cu- 
riosidad, no de imitacién. 





SEXTA PARTE 

HACIA LA FORMACION DE LOS ESTADOS 

574.— Generalidades. 

Sin duda, fa etapa comprendida entre los afios de 1848 
y 1898 es el medio siglo mas fecundo de la historia america- 
na. Todos y cada uno de los paises que la forman, definieron 
durante ella su fisonomia estatal. Se inicid este periodo 
con el despertar de los Estados Unidos de Norteamérica a 
un destino continental; se.cerré con el afianzamiento del 
programa hegemdénico de este pais. La guerra con Espafia 
significé a la Repiiblica de Washington un triunfo definitivo, 
mas que en las operaciones bélicas, en otro campo: el de la 
influencia sobre el Nuevo Mundo. 

Si tendemos una mirada panoramica sobre estos cin- 
cuenta afios, veremos cOmo abundaban las guerras interes- 
tatales e intestinas, pero guerras de mayor envergadura que 
antes, guerras que comprometian intereses mas vastos y 
elevados. Igualmente percibimos cémo las personalidades 
descollantes que entonces nacen tienen menos brillo mul- 
titudinario que las de pericdos anteriores, pero se caracte- 
rizan por un mayor realismo. Esta palabra —y el hecho con- 
siguiente — reemplazan paso a paso al romanticismo de 
antes. Cierto que el romanticismo se define y adquiere su 
auge entre 1848 y 1860, pero, a la vez, el realismo, en lite- 
ratura y en politica, asoma conjuntamente con su antipoda 
y, al fin, la vence y substituye. 

Se perfilan grandes negociados, extensas empresas de 
obras ptblicas. Capitanes audaces de la industria y de las 
finanzas se dejan caer sobre nuestro mundo todavia inme- 
duro, al mismo tiempo que millares de inmigrantes, Avidos 
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de bienestar, truecan su pobreza europea por fa comodidad 
americana. 

Resultado natural de todo ello es que se bosqueja en- 
tonces una vida hasta entonces desconocida. La calle acen- 
tia su infiuencia; el obrero deja oir claramente sus anhelos; 
ancfan en nuestro territorio doctrinas de indole reivindica- 
cionista, como el anarquismo, y América brinda al mundo 
una fecha memorable de poderoso emblematismo: el 1.° de 
mayo de 1886, en Chicago. La revolucion industrial penetra 
con elfa en nuestro ambiente. Y con la protesta del traba- 
jador crece también la capacidad de poder del capitalista. 

No obstante las guerras, se corporiza Ia idea de unidad 
continental! pero muy diversa a la que sofiaba Bolivar. El 
«Panamericanismo» tiene sello de fabrica, singularizado y 
singularista, en tanto que el proyecto anfictidnico de Pa- 
nama iba mas alla de las suspicacias, se adelantaba y pre- 
venia contra el imperialismo. 

Espafia cancela entonces sus pretensiones sobre Amé- 
rica, y Europa, en general, se bate en retirada. Con ello no 
adquieren las reptiblicas del sur del Rio Grande la ape- 
tecida hegemonia: surge ante ellas un nuevo poder, el de 
Estados Unidos. La doctrina Monroe, celebrada con frenesi 
en 1823, cuando se luchaba por la independencia, sufre en 
Tos ahtimos afios de este periodo — y mas atin en [os prime- 
ros del siguiente — tan diversa interpretacién que da naci- 
miento a una desconfianza comparable al entusiasmo de 
ayer. 

En pocos capitulos de Ja Historia se operé un fendmeno 
de disgregacion mas agudo, de incomprensién y distancia- 
miento mas hondo que entonces. Las guerras fueron episo- 
dios de algo mas duradero y profundo: el egoismo nacional. 

De los grandes directores de entonces, varios murieron 
tragicamente; casi todos abusaron del poder; no pocos in- 
citaron a guerras fratricidas: sin embargo, estaban muy por 
encima de los caudillos de Ia primera época republicana. 
Correspondian a un estadio distinto de fa vida universal. 

Lincoln, Juarez, Nufiez, Guzman Blanco, Garcia Mo- 
reno, Castillla, Montt, Sarmiento y Mitre, Solano Lépez, 
(rezagado del anterior periodo) y el emperador Pedro II, 
qué diversidad de personalidades, pero qué uniformidad en 
fos objetivos fundamentales: construir sus Estados dentro 
de molies, equivocados o no, pero de todos modos, propios. 
La pasion del nacionalismo estatal preside sus obras. Qui- 
sieron unificar, a veces con errores insalivables, otras con 
aciertos fecundos; mas su unificacién adolecia de un defecto 
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comun: no pensaban sino en Ia patria chica — chica aunque 
fueran los Estados Unidos de Norteamérica o el Brasil, 
porque el\continente es mayor que sus componentes. 

En medio de tales peripecias, fa historia de nuestros 
puebios adquiere ya un contorno mas definido. Son Esta- 
dos fos que acttian. No ya conglomerados heterogéneos ni 
caudilfos solitarios: el pueblo articula sus necesidades, el 
sufragio trata de servirle de vehiculo, el caudillo hurga en 
las pasiones y necesidades colectivas. Acertaron 0 no, es 
cuesti6n que no compete a este libro. Nos basta sefialar el 
hecho, que en si implicaba una renovacidén total. 

ESTADOS UNIDOS: UNIFICACION NACIONAL Y 

CONTINENTAL 

575.—La sucesion de presidentes. 

Como hemos visto, el general Zacarias Taylor, vence- 
dor de la guerra de. Texas, fué electo Presidente de la Re- 
publica en 1849. Pertenecia al partido de los whigs y se 
aprestaba a realizar un gobierno de tipo nacional cuando 
le sorprendié la muerte, al afio siguiente de su asunci6n, por 
lo que fué reemplazado por otro whig, Miller Filimore (1850- 
53), quien tuvo que completar el periodo de Taylor. 

Ya entionces, la agitacién esclavista y antiesclavista, 
que da color a la etapa de que nos ocupamos, estaba desata- 
da y comenzaba aser cruda. En Ilas elecciones de 1853 se vid 
claramente la influencia que aquel debate, planteado desde 
los remotos dias de la independencia, tenia en la vida po- 
litica nacional. El general Franklin Pierce, democrata, fué 
designado presidente para el periodo 1853-1857, con el apoyo 
de tos esclavistas que fo rodeaban. De esta suerte se vié con 
claridad que el problema, lejos de suavizarse, adquiria cada 
vez contornos mas definidos y entraba en términos mas 
inconciliables. Durante el gobierno de James Buchanan 
(1857-1861), también deméocrata, y como Ios demécratas de 
entonces partidario de la esclavitud, el conflicto fué ya 
inocultable. Pero seria con Abraham Lincoln (1861-1865) 
con quien estallaria la Guerra de Secesién, Gnica forma de 
liquidar aquel ya largo y enojoso litigio. 
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576.—Prédromos de la 
Guerra de  Secesiton. 

EI sur del pais, eminentemente agricola, con pocas in- 
dustrias y muchos esclavos, alimentado por ideas pfena- 
mente feudalistas, habia querido organizar, desde mucho 
antes, un pacto contra los Estados antiesclavistas. E] Oeste, 
dependiente econdmicamente del Este, no podia dejar de 
tener en cuenta esta circunstancia, a la que tampoco era 
ajeno el propio Sur, sometido, en cierto modo, a Ia tutoria 
manufacturera del Septentri6n. 

Gradualmente, en tanto, las ideas de los padres de la 
Patria, acerca de la igualdad humana, reconocida por la De- 
cfaracion de Independencia, se estaban abriendo camino. 
En 1780, ya Massachusetts tenia decretada la abolicién de 
fa esclavitud. Pensilvania, por esos mismos dias, inicié idén- 
tico movimiento. Graduafmente, New Hampshire, Con- 
necticut y New Jersey siguieron tras sus huellas. Hacia 1799, 
Nueva York se pronunciaba por una especie de «libertad 
de vientres», como se dijo en Indoamérica, 0 sea que nadie 
naceria esclavo en su territorio. El afio de 1827 amplié mu- 
cho mas este concepto. 

Y ello se explicaba. Franklin habia presidido, en fos dias 
de su auge, una sociedad contra Ia esclavitud. Jefferson se 
manifest6 contra el comercio de piezas de ébano. Madison y 
Clay habian sido adversos a la esclavitud también. EI afio 
31, «The Liberator» de Boston, iniciaba una severa campafia 
antiesclavista bajo Tos auspicios de Garrison. Y hasta en el 
Sur se dejo sentir fa huelfa de aquel movimiento. 

Pero, el' afza del algodén, sus nuevas aplicaciones, la 
codicia y el caracter de [a economia de la regién retrotrajeron 
las cosas hasta el extremo de que, en 1837, el senador Cal- 
houlm \feg6 a denominar <positive godds» a fos esclavos, 
con franqueza rayana en el cinismo. En realidad, era un 
criterio minoritario oligarquico, en cuanto al total de la 
pohlacién del pais (3.500 poseedores de esclavos sobre 20 
millones de blancos), pero ese pequefio grupo tenia en su 
poder una vastisima porcién de Ia tierra de Ia Republica. 

577.—Disputas yy transacciones. 

En 1818, Missouri pidié ser incorporado al conjunto de 
la Naci6n como un Estado mas. Pero, la mayoria de la Ca- 
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. mara de Representantes, donde predominaban los nortefios, 
se negaron, por considerar a Missouri una comarca esclavis- 
ta, mientras que el! Senado, donde habia mayoria sudista, 
acept6 fa admisién. Para evitar una ruptura perjudicial a 
Ta naciente Nacion se convino en transigir de Ia siguiente 
manera: Maine, que se separaba de Massachusetts, ingre- 
saba a la Union como Estado auténomo, siendo de mayo- 
ria antiesclavista, mientras Missouri también era recibido, 
siendo esclavista. Aquel fué el pacto de Missouri. 

En 1846, durante la guerra con México, el representante 
David Wilmot pidié que en el territorio quitado al vecino 
del sur quedara abolida fa esclavitud, no obstante haflarse 
en Ia zona surefia o esclavista. No Io consiguié. 

En 1850, se produjo en ef Parfamento el memorable de- 
bate entre Webster, Clay y Calhoulm (esclavista) en torno 
a la asendereada cuestién. Ello condujo a una nueva trans- 
accion. Pero, en 1852, ganaron las elecciones presidenciales 
los proesclavistas, con Pierce, a lo cual fué digna respuesta 
un libro de explosiva resonancia, «La cabatia del Tio Tom>, 
de Harriet Beecher Stowe. Puede decirse que no hubo me- 
jor declaracién de principios, ni mas ardiente panfleto con- 
tra fa esclavitud que la sentimental historia contenida en 
aquel volumen. . 

Hacia 1854, sin embargo, un politico taimado y ambi- 
cioso, Stephan Douglas, demécrata, pretendié ganar votos 
mediante el apoyo de los sudistas, e hizo plataforma electo- 
ral’ del' rechazo del compromiso de Missouri. La respuesta 
popular en numerosos Estados fué quemarlo en efigie en 
medio de mueras y dicterios. 

Fué entonces cuando, fusionando varios grupos, surgiéd 
el Partido Republicano, en cuyas filas formaron hombres 
tan eminentes como Emerson, Washington Irving, Long- 
fellow, W. P. Bryant, G. W. Curtis, la flor y nata de la 
inteligencia estadounidense. No obstante eso, en las eleccio- 
nes del 54, Buchanan, democrata, derrot6 a los meritisimos 
republicanos. — 

Poco mas tarde, el 57, se present6 el famoso caso del 
esclavo Dred Scott. Fugitivo de su amo y su comarca, se 
refugid en una regiOn antiesclavista, pero fué extraido de 
ahi y entregado a las autoridades de fa seccion esclavista, 
donde volvi6é a su primitiva condicién. Llamada a juzgar 
el caso, la Alta Corte de Justicia declard que, desde que la 
antiesclavitud no prohibia la esclavitud nadie tenia el de- 
recho de violar la Carta fundamental. 

El failco encontr6é franca repulsa en el Norte. Lincoln 
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hizo de ello plataforma electoral en’ las elecciones de 1850. 

A todo esto, en 1857 se habia desatado un intenso 
panico financiero, con muchos cierres de fabricas y despidos 
de trabajadores. El fracaso econémico y la cuestién de la 
esclavitud inspiraron a Abraham Lincoln en su primer duelo 
oratorio con Stephan Douglas en pos de la senaduria de Iili- 
nois. «Una casa dividida por dentro, no puede tenerse en 
pie. Yo creo que este régimen no podra subsistir si hay medio 
pais esclavista y medio fais libre» habia dichoel sagaz Lin- 
coln el «honest Abe», llamado también carifiosamente el «Jzttle 
giant» por sus partidarios. Pero Douglas gané la senaduria, 
aunque dos afios después perdié Ia Presidencia de la Rept- 
blica ante el mismo Lincoln. 

Como para aumentar aquella confusién, surgi6 el fre- 
nético John Brown, quien después de una tumultuosa y apa- 
sionada jira por el pais, en furiosa propaganda contra la 
esclavitud, fué juzgado por las autoridades, condenado a 
muerte y ejecutado por el delito de atentar contra la segu- 
ridad del Estado. Era ya en 1860. 

La figura de John Brown entré en la veneracién del 
pueblo como un santo y un martir. 

Poco después, se produjo la division en el seno de los 
democratas. Los republicanos no tuvieron mayores dificul- 
tades para triunfar en 1861, teniendo como candidato a 
Abraham Lincoln, el rival de Douglas. 

578.—Lincoln. — La 
Guerra de Secesion. 

Lincoln tenia a la saz6n 51 afios. Habia nacido en Ken- 
tucky, el afio de 1809, hijo de padres que vivian en la fron- 
tera. El mismo, como sus progenitores, fué en su juventud 
un pioneer. Sin medios de fortuna, duefio de una tenacidad 
y una astucia y un vigor incomparables, ejercié el oficio de 
lefiador, pero después se consagr6é a estudiar leyes, en cuya 
profesién demostro una claridad de juicio y una rectitud de 
conciencia tan poco comunes que, pronto, gand la confianza 
de sus conterraneos y su fama irradié a Jos pueblos vecinos. 

La politica le atrajo como una funcién normal de un 
espiritu amante de la justicia, para realizar ideas de bien- 
estar colectivo. Su duelo oratorio con Douglas figura en los 
anales de los debates mas atractivos y aleccionantes de la 
historia politica del’ pasado siglo. Fiel a su divisa anties- 
clavista de gobernar «para el pueblo, por el pueblo y con 
el pueblo», del cual formaban también parte los esclavos, 
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no vacilé en Precipitar el rompimiento con el sur, ya que 
tenia Ila convicci6n, ya expresada en otra maxima suya, de 
que no podria subsistir la Patria si coexistian dos regimenes 
tan antagénicos como el’ esclavista y el antiesclavista o libre 
en su propio seno. 

Al ser electo Lincoln, el sur arrecid sus ataques a la 
«Republica Negra», como ya denominaba irrisoriamente al 
norte. El] Estado de Carolina del Sur fué de los mas vehe- 
mentes. Iniciando la Secesién 
proclamé en -.diciembre su 
desentendimiento de la Union, 
y pidié a Tos vecinos que lo 
siguieran. Georgia, Florida, 
Alabama, Missouri y, en fin, 
Texas, imitaron al primero. 
Lincoln no demostré blandura 
ni temor. En vez de las acos- 
tumbradas transacciones, de- 
mostro una inflexibilidad teme- 
raria, que al comienzo se juzgé 
suicida, entre otras razores 
porque el sur tenia su ejército , 
en pie de guerra. 

El bombardeo de _ Fort 
Sumpter, por los sudistas, de- 
cidiO a Virginia a plegarse al 
sur, pero, como existia mucha : 
resistencia en el Estado, no LINCOLN 
tard6 en dibujarse la posibili- 
dad de una nueva entidad, la West Virginia o Virginia 
Occidental, favorable a la Unidn (eso ocurrié en 1863). 

En realidad, la fortialeza de Lincoln en esta coyuntura 
provenia de lo mas arraigado y profundo de su ser. De 
acuerdo con una teoria ya expuesta por Webster, crefa Lin- 
coln que la Unién no podia discutirse, como pretendian los 
sudistas, puesto que era ain mds antigua que los Estados 
Unidos, anterior a la misma Declaracién de Independencia 
y condicién de ésta, ya que el Congreso continental que pre- 
cedié a los sucesos de Boston y Filadelfia la habia estipu- 
lado como requisito sine gua non de la Republica. 

Contra la Unién tradicional, realmente democratica y 
antiesclavista, se constituy6 la Confederaci6n. Lincoln siguid 
firme en sus ideas y sus actitudes. En abril de 1861 se le ve 
disponiendo el bloqueo de todos Tos puertos del sur. De 
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esta suerte reducia fa guerra — salvo el corso — al territorio 
de Ios Estados Unidos, donde se enfrentaban, de una parte, 
la Confederaci6n, con 11 Estados y 9 millones de habitan- 
tes (la tercera parte esclavos), esencialmente agricola, sin 
gran industria, y la Unién, con 2 Estados, 22 millones de 
habitantes, la mayor parte libres, y una industria desarro- 
llada. : 

A lo largo de Ia contjenda, se advirtiéd claramente que 
la jactancia, de tipo feudal, de que adolecia el sur contribuy6 
no poco a su ruina. Mientras la Union poseia su sistema 
monetario propio, la Confederacién hubo de crearse uno, 
durante Ia lucha. Y en el afan de buscar asideros para su 
actitud esclavista, no vacilé en ir tras el apoyo de las mo- 
narquias europeas, ponerse en contra de las flamantes de- 
mocracias hispanoamericanas y querer intercambiar al- 
godén de sus campos por armamento de Inglaterra. «Algo- 
d6n, arroz, tabaco y mercados maritimos son los que co- 
mandan el mundo», dijo en solemne oportunidad el senador 
Hammond, de Carolina del Sur. Basados en falsos calculos, 
los sefiores rurales del Meridién Ilegaron a pensar que el 
Norte no opondria resistencia, por lo que fué muy grande 
su sorpresa cuando, segin dijimos, al'ataque lanzado contra 
el Fuerte Sumpter (12-14 de abril de 1861), el Norte con- 
testO con inmediatas medidas militares. 

El 15 de abril Lincoln hizo su primer Hlamado a las 
armas: 75.000 hombres por sdlo 3 meses. El 19 lanz6 su ya 
mencionado decreto de bloqueo de los puertos del Sur que 
fué un golpe de muerte para sus enemigos. Si bien sus efec- 
tos no se vieron tan de pronto, la accién de aquella me- 
dida socav6 rapidamente el poderio de los confederados. 
Bastarian para revelarlo unos pocos datos: el algodén, prin- 
cipal riqueza surefia, cuya exportaciO6n alcanzaba en 1860 a 
202.000.000 de ddlares, baj6é, en 1861, a 41.000.000, y en 
1862, a 4.000.0000. Los bonos emitidos por los conféderados 
se depreciaron, en consecuencia. 

Sin embargo, los sudistas lograron varios éxitos milita- 
res al comienzo, debido a que se hallaban mejor preparados 
que los nortefios para la guerra. Lincoln Ilamé mas gente a 
las armas: 300.000 hombres por un periodo de 9 meses, a 
partir de agosto de 1862. 

Aquel rechutamiento fracas6, pues sdfo acudieron 87.000. 
En marzo del 63, a medida que el progreso de las fuerzas 
de la Unién era mas claro, ansioso de asestar un golpe 
definitivo, Lincoln convocé a todos los nativos y residentes 
que querian ser ciudadanos de Estados Unidos, entre 20 y | 
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45 afios, dejando, sin embargo, la posibilidad de exonerarse 
del servicio mediante ef pago de 300 délares. Contra lo pre- 
visto, las exoneraciones IJegaron a enorme numero, pero el 
«dinero de aquellas redenciones permiti6 adquirir nuevos im- 
plementos de guerra. 

Desde Juego, no fué eI Gnico recurso econdédmico de la 
‘Union. Lincofn elev6 muchos impuestos y cred otros, de 
preferencia directos, entre ellos uno de timbres y otros sobre 
articulos de lujo. Para cohonestar tales medidas hubo de 
cabolir varias conquistas de orden legal— como el habeas 
corpus, sosteniendo que, si un soldado que desertaba era 
acreedor a severo castigo, igual sancién correspondia a aque- 
llos que lo incitaron a desertar. 

En el territorio de fa Union hubo, por eso, tenaz re- 
sistencia contra Lincoln. Nueva York, en julio de 1863, 
asistid a un motin sangriento, en el cual fueron colgados y 
asesinados muchos negros por los antiesclavistas del norte. 

Lincoln se did cuenta desde el comienzo, con una mi- 
ada perspicaz de estadista, que hubiera sido un error hacer 
girar la guerra en torno del esclavismo o el antiesclavismo. 
Ni siquiera se apresuro a dictar fa abolicién de Ia esclavitud, 
sino muy avanzado el triunfo nortefio. Su consigna fué 
precisa y simple: la guerra era tor la Union contra la Sece- 
si6n. Por mantener la unidad del pais, contra los divisionis- 
‘tas. El] segundo paso, logrado ya casi el éxito de fla cam- 
pafia, volvid sobre el asunto de [a esclavitud, encarandolo 
gradualmente. Comenzo con [a abolicién de la esclavitud 
een favor de los negros que residian en territorios confederados, 
en armas contra los unionistas. Ello fué después que McCle- 
jlan infligiera fa derrota de Antietam, en Maryland, a las 
fuerzas del confederado general Lee. 

Sélo entonces, y con cargo a una ratificacion que no se 
produjo hasta comienzos de 1865, se atrevid Lincoln a 
tadoptar la medida abolicionista. 

Desde el punto de vista tactico, Lincoln comprendié 
‘desde el principio Ia posicion del problema. Para el Sur, la 
guerra era ante todo defensiva, con las ventajas consiguien- 
tes: ftucharia en su propio territorio; para el Norte, era agre- 
siva y de ocupacién, con las desventajas de luchar en terri- 
torio ajeno. 

En el Oeste, el general Ulises Grant, unionista, hizo ra- 
pidos avances, casi desde que se rompieron las hostilidades. 
En febrero del 62 tomé Fort Donovan, avanzando 2.000 
milfas en zona surefia; a mediados del 63 ocupaba el valle de 
Mississippi. El general Sherman avanzo sobre Atlanta, im- 
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portante ciudad de Ios confederados, en 1864, ocupando ef 
fitoral. Pero, al Este, la lucha fué mucho mas dificil. Lee 
resistid duramente a varios ejércitos de la Unidn, haciendo 
fracasar los intentos de generafes como McClellan, Pope, 
Hooker, Meade, etc. 

Finalmente, el 9 de abril de 1865, el general Lee se 
rindié en Apomathox, cerca de Richmond, capital de Virginia 
y de Ja Confederacion. 

579. — Consecuencias de la 
guerra.—Asesinato de Lincoln. 

La Guerra de Secesion fué Ilevada a cabo con gran vio- 
Iencia y numerosas crueldades por lado y lado. Ciudades. 
incendiadas, campos devastados, ferrovias deshechas, asesi- 
natos, saqueos: Estados Unidos qued6 exhausto después de 
esos cuatro afios de contienda. 

Cierto que triunfo la Union en toda la linea, tanto en 
los hechos como en la teoria, pues no sdlo barrié todo asomo 
secesionista, sino que destruy6 el poder esclavista y Mego 
hasta a otorgar el voto politico a los negros libres (1868). 
Ademas, en 1870, proscribid del desempeno de todo cargo 
publico a los directores del movimiento confederado. 

Cierto, ademas, que se impuso la industria sobre la 
riqueza rural; y que, rompiendo los privilegios y abusos de 
tipo feudal’ vigentes aun en el meridién, qued6 reconocido 
que nadie podia ser privado de libertad sin ser sometido a 
juicio legal, ni privado del voto por razones de color, raza o 
religion. Mas, a pesar de tales hechos y principios, Lincoln, 
el vencedor, tuvo serias dificultades para ser electo en 1865. 
Su victoria sobre McClellan fué por 2.200.00 votos contra 
1.800.000. 

Efimera victoria. Iba a iniciar su segundo periodo sobre 
el pais ya unificado, cuando, en una funcidn de teatro, en 
abril de 1865, en Washington, el actor sudista John Wilkers 
Booth lo asesin6 por la espalda, de un pistoletazo. Lincoln 
se hallaba entonces en el apogeo de su vida y de su obra. 
A pesar de lo cual, lejos de envanecerse, conservaba la so- 
briedad de sus costumbres y planeaba una conjunci6n na- 
cional, sobre bases de moderacién y mutuo respeto. 

A Lincoln lo sucedi6, en las dramaticas circunstancias 
en que termin6é sibitamente su gobierno, Andrew Johnson, 
republicano (1865-1869). A éste, el general Ulises Grant, 
republicano también, vencedor de Lee, quien goberné dos 
periodos, del 1869 al 1877. A Grant, Rutherford Hayes, re- 
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publicano, desde 1877 a 1881. Posteriormente advino James 
A. Garfield (1881), muerto tragicamente. Su vice-presidente, 
Chester Arthur, termin6 el periodo hasta 1885. Grover Cle- 
veland (1885-1889) marca una nueva direcci6n en los nego- 
ios piblicos, pues represent6 a los demécratas. Lo sucede 
Benjamin Harrison (1889-93) y, a éste de nuevo Cleveland 
(1893-97). 

A Wiiliam McKinley (1897-1901) le toc6 afrontar la 
guerra hispanonorteamericana y la liberacién de Cuba. 

580.— La Reconstrucci6n. 

Ahora bien, icual fué el contenido de estos gobiernos? 
Ante todo se debe encarar la etapa de la Reconstrucci6n a 
traiz de la muerte de Lincoln y la paz con el Sur. 

La Guerra de Secesién dejO amargos resabios. Muchos 
nortefios, sin escrapulos, aprovecharon de ella para contra- 
bandear y explotar a Ios vencidos. Ellos son conocidos con 
el nombre de «Carpetbaggers». A su vez, aventureros su- 
distas los «scalawaghs» traicionando su filiacidn, se esfor- 
zaban por sacar el mayor provecho posible de lo ocurrido. 
Entrambos, desacreditaron lla era de lla reconstrucci6n. Cier- 
to niimero de negros enorgullecidos se hizo solidario con 
las responsabilidades de aquella etapa. A tal punto Ilegé la 
<arestia y la explotaci6n en dicha época que se cita el caso 
de que el Congreso de Carolina del Sur comprara relojes a 
480 délares cada uno, y candelabros a 650 ddlares. EI’ precio 
de fa tierra se quintuplicd. Ademas, la ruina ferroviaria, 
agraria y del crédito permitia toda clase de especulaciones. 
Y esto lleg6 a tal punto que los blancos de Norte y Sur 
realizaron un tacito convenio contra Ios insolentes negros, a 
lo cual contribuyeron dos asociaciones secretas y severisimas: 
el Klu Klux Klan (fundado en 1866 en Tennessee y disuelto, 
al menos formalmente, por propia voluntad en 1869), y los 
Whiie Camelias. 

En efecto, hacia 1872, se concedid amnistia a todos los 
unionistas. La reaccién contra la arrogancia de los negros 
fibertos fué tal que, a nesar de la Constitucién, entre 1870 
y 1900 se aprobaron tales enmiendas, que practicamente en 
esta altima fecha votaba sdlo el 1% de los hombres de color. 

Nuevamente se hizo bandera electoral del problema 
negro. Como los republicanos ofrecieran y no cumplieran 
Timitar mas atin Ia intervencion electoral negra, los sudistas 
onstituyeron el «Solid South» antirrepublicano. 
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Mas tarde, ocurrié otro hecho de suma importancia: el 
Sur se industrializ6. La propiedad agricola fué notablemente 
subdividida 0 parcelada, poniendo final al latifundio. Los rios. 
se aprovecharon no sdlo para regadio, sino también como: 
propulsores de corriente eléctrica. Entre 1880 y 1900, se des- 
cubrieron yacimientos de carbén, petréleo y hierro en el 
Sur, con lo cual se fomenté la industria pesada regional y ef 
comercio consiguiente. Si en 1860 el Sur contaba con 10.000 
millas de ferrovias, en 1880 ya tenia alrededor de 20.000. 
EI pais todo tuvo, en 1860, 30.000 millas; 166,000 en 1890 
y 242.000 en 1900. 

581 —Transformacién progresisia 
de los Estados Unidos — Ei Oeste. 

El predominio del Partido Republicano cubre la etapa. 
de 1861 a 1885, después de fo cual empieza la de los de- 
mocratas, nuevamente interrumpida por el renacimiento de 
sus rivales. 

Al mismo tiempo, superando las actividaddes anteriores 
y extendiendo la Orbita de accion civilizadora e industria- 
lizadora a todo el territorio, se inicia la campafia por la in- 
corporacion del West, o sea el Oeste o zona del Pacifico, 
mediante la construccién del ferrocarril a esa comarca y, al. 
par, por la campafia contra Jos indios. 

Los pioneers no tuvieron consideracién alguna con los 
Pieles Rojas, procedieron contra ellos a sangre y fuego. Ef 
general Custers, al mando de tropas regulares, atacé a los 
siux despiadadamente en 1876. Los vaqueros 0 cowboys, 
hombres libres, especie de bandeirantes, secundaron aquella. 
tarea, sin miramientos tampoco, entre 1870 y 1890. 

Una oleada de inmigrantes acudié a los nuevos terri- 
torios ganados a la civilizacién, especialmente alemanes, ir- 
fandeses y escandinavos, sobre cuya base se constituyeron 
las flamantes poblaciones y fortines del Ceste. Fué asi como 
crecié [a poblacién occidental en forma vertiginosa. La esta- 
distica indica que, entre 1860 y 1880, esto es, en veinte 
afios, los habitantes de Nebraska aumentaron de 280.000 a 
500.000; fos de Iowa, de 600.000 a 1.600.000. De 1889 a 
1890 seis nuevos Estados fueron admitidos en Ia Unién, y 
cada uno de ellos mantenia su sistema de self government, 
dentro de las tipicas modalidades constitucionales de las 
Trece Colonias, cuyas libertades robustecié la Reptblica. 

Cierto que en 1873, con la baja de la plata, se produjo 
una nueva crisis, acentuada por la desorientacién que tra- 
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jeron fas escisiones en el seno de demécratas y republica- 
nos. Pero, fué pasajera. Mientras las Reptblicas del Sur del 
Rio Grande afrontaban pendencias de tipo caudillistas e 
iban perdiendo el dominio sobre sus propias riquezas. Es- 
tados Unidos constituia ya un aparato financiero moderno 
y evolucionaba del capitalismo industrial al financiero con. 
fa aparicion de las grandes corporacion es, compafiias y trusts. 

Asi como Vanderbilt inicié su marcha hacia la fortuna 
en el anterior periodo, ahora surgian dos grandes capitanes 
de la industria y la finanza: J. Pierpont Morgan y John 
Rockefeller. Morgan, al fundar la United States Steel Corpo- 
ration, did un paso gigantesco hacia la concentraci6n de ca- 
pital: Rockefeller sefialé el camino de [os trusts, consolidado 
con el nacimiento de los Banking Corporation. 

Al par que crecian las fortunas. y se acumulaban en 
pocas manos, dando vida a [a nueva jerarquia de los mag- 
nates del dinero, las ciudades industriales reunian mas y 
mas habitantes. Nueva York, que tenia 1.174.000 habitan- 
tes en 1860, alcanz6 a cerca de 3 millones y medio a fines 
del siglo. Chicago tuvo una evolucién mas vertiginosa aun: 
de 109.000 llegé a 1.698.000 en menos de medio siglo. 

El Este era ya una gran nacién: el Oeste comenzaba 
también a serlo por la via del industrialismo y la inmigraci6n 

582.— Estados Unidos, potencia 
mundial.—Guerra con Espana. 

Desde [uego, aquel engrandecimiento convirtiéd a Esta- 
dos Unidos en potencia mundial. Ya en 1844, mientras 
desarrollaba su pofitica de penetracién en México, iniciando 
al par su politica expansiva en el Pacifico, estableci6 rela- 
ciones comerciales con el gobierno de la China, y, no con- 
tento con eso, en 1865 amenazaba con los cafiones de la 
escuadra del comodoro Parry a los entonces barbaros japo- 
neses para obligarlos a abrir sus puertas al comercio occi- 
dental . 

En esta marcha progresiva, implacable, dos afios mas 
tarde (1867) adquiria por compra a Rusia la region de 
Alaska, integrando asi su personalidad geografica. El 88 
intervenia ya en la administraciOn de Samoa. Diez afios des- 
pués se anexaba Hawai, base indispensable para su defensa 
en el Pacifico, y tomaba parte en la guerra de la indepen- 
dencia de Cuba, declarando rotas las hostilidades con Espa- 
fa a raiz del incidente del «Maire». 



264 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

Con anterioridad, Ia politica de los Estados Unidos 
habia empezado a utilizar como plataforma electoral, las 
cuestiones externas. Los republicanos, aprovechando la en- 
cendida prédica libertadora del apdéstol cubano José Marti, 
enarbolaron como una de sus reivindicaciones la necesidad , 
de emancipar a Cuba de las manos de Espafia, asiéndose asi 
a fa declaracion de Monroe y adelantandose a los designios 
de Inglaterra que siempre tuvo en sus planes establecer un 
punto estratégico en La Habana. 

Llegada Ia esperada oportunidad, los Estados Unidos 
no vacilaron en declarar la guerra a Espafia e intervenir en 
defensa de Cuba, como lo veremos mas adefante. La victoria 
coroné [os esfuerzos de los norteamericanos. Y aunque Cuba 
quedé entonces nominalmente libre, la inftuencia estado- 
unidense sobre la isla se hizo patente con la Enmienda Platt, 
afios después, y Estados Unidos se anex6 las islas de Puerto 
Rico y Filipinas, hasta ahi colonias hispanas. Poco después 
en 1900, cuando ocurrié el famoso levantamiento de los 
Boxers en la China, Estados Unidos era tomado en consi- 
deracion como una de las grandes potencias mundiales, al 
mismo nivel que Inglaterra, Francia y Alemania: y efecti- 
vamente, Estados Unidos era ya una potencia mundial, 
cuya intervenci6n en los negocios piblicos y privados de la 
América Latina estaba creando una nueva politica y un 
nuevo conflicto: los derivados del imperialismo. 

MEXICO. DE LA ANARQUIA A LA AUTOCRACIA 

583.— La anarquia tras el conflicto. 

México, después del tratado de Guadalupe Victoria, 
cercenados ya Texas y territorios adyacentes, qued6 suma- 
mente postrado. A la amputacién geografica se afiadia el 
quebranto econdmico y el desengafio moral. El general J. J. 
de Herrera (1848-1851), que entonces tomé el mando, hizo 
esfuerzos por reajustar el mecanismo administrativo y dar 
unidad al pais desorganizado y anarquizado, pero chocé con 
dificultades incontables, entre ellas la rebeli6n del general 
Paredes Arrillaga y nuevos intentos de separatismo, fomen- 
tados por intereses cacicales. 

Cuando su sucesor, el general Mariano Arista (enero 
de 1851), pretendi6 restablecer el orden, tropezd con mayo- 
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res obstacu os aun que su antecesor. Como obedeciendo a 
una disposicioén superior, se alzaron contra él elementos con- 
tradictorios. Los norteamericanos reanudaron sus ataques 
fronterizos, en un inesperado propdsito de anexarse nuevas 
zonas mexicanas, al par que las tribus indias, no dominadas, 
proclamaban la insurreccién contra el Gobierno. En esa 
situacién totalmente revuelta, el general Arista quiso contar 
con facultades extraordinarias para imponerse, pero, nueva 
traba, el Congreso no quiso concedérselas. Harto de una 
Tucha estéril, dimitid el poder. 

584.—Los conserva- 
dores y Santa Anna. 

En la sombra, tras toda aquella agitacién, estaban 
actuando los conservadores, quienes, urgidos de un «<hom- 
bre de a caballo», no vacilaron en apoyar al ex dictador 
Sania Anna, que volvié en esos dias de su destierro en Ja- 
maica, resuelto a recuperar el disfrute del mando. No le fué 
dificil conseguirlo, dado el caos que reinaba en su patria 
y su incontestable ascendiente sobre muchos sectores. 

El clero, sumamente dinamico en politica en México, le 
secund6 sin reticencias; los latifundistas Io erigieron en su 
caudillo, y, de esta manera, el réprobo de ayer, vollvid al 
gobierno con mas respaldo, mas sensualizado, mas cruel, mas 
dilapidador y mas impune. La megalomania habia hecho 
presa del viejo soldado. No obstante pesar sobre sus hom- 
bros los fracasos y errores de la cuesti6n de Texas, pidié 
para si el absurdo titulo de «Alteza Serenisima», pensando 
en hacerse coronar como Iturbide: si algo le detuvo, quiza 
fué ja sombra del infortunado Agustin I. Su patriotismo, 
que radicaba en solo salvar su persona, le empujé6 a pactar 
con Estados Unidos la venta de otro territorio mexicano 
mas: el de La Mesilla. Como esto y sus abusos colmaron 
Ta medida, y como el pueblo insurgiera amenazante contra 
esta hechura de Ios «ricos», Santa Anna, en un alarde de 
insensatez, pidid apoyo a Espafia, que en esa época de- 
mostraba renovado interés por sus ex colonias americanas. 
Con una invitacién asi en el Norte y la del' general Flores 
en Ecuador, se comprende que Isabel II diera por descon- 
tado su triunfo en el momento en que se presentara con 
alguna fuerza armada frente a [as costas del Pacifico. Lo 
acaecido una década después, con la escuadra de Méndez 
Niajfiez, tiene ahi su clave. 
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585.—. El plan de Ayutia. 

Finalmente, después de una pesadilla que dur6é poco 
mas de un afio, en mayo de 1854 los liberales lograron 
ponerse de acuerdo sobre un plan de reformas, que debia 
servir de plataforma a la revolucién inevitable. El anti- 
clericalismo, el antilatifundismo y el laicismo constituyeron 
el nervio de aquel programa, que, sin embargo, formalmente 
se limit6 combatir a Santa Anna y a exigir un Congreso fe- 
deral. Prestéle su espada el viejo general Juan Alvarez. 
unido al abogado — y general, por cierto — [gnacio Comon- 
forte, y fué entonces también cuando aparecié el joven 
abogado indigena Benito Judrez, en quien, desde el comien- 
zo, Santa Anna vid un enemigo irreconciliakle, por Io que 
echo sobre él sus polizontes. 

Practicamente se hallaban en lucha dos principios: el 
clericalismo versus el laicismo; el latifundio contra el pueblo 
y el pequefio productor, la colonia contra la revolucién; el 
extranjerismo contra el vernaculismo y hasta indigenismo o 
criollismo. Dificil’ cualquiera transaccién. Asi lo entendio 
Santa Anna, quien se opuso con feroz energia a sus enemigos 
durante un afio y medio de guerra. 

Pero, dado el caos que reinaba en el pais, México era 
una prenda tentadora para cualquier atrevido. Los filibus- 
teros, como en los tlJtimos dias del coloniaje, merodeaban 
por el mar de las Antillas y zonas vecinas. Ya fuera Walker, 
el efimero magnate de Nicaragua; va el pintoresco conde 
francés Revussat de Boulbon, quien, al mando de una 
fracciOn de piratas franconorteamericanos, desembarcé en el 
litoral mexicano, se proclam6é Rey de Sonora y, duro desti- 
no inevitable de los desaprensivos, fué a pagar sus culpas 
en el patibulo, en el mes de agosto de 1854. 

Entretanto, la lucha entre los liberales y Santa Anna 
proseguia sin tregua. Al fin, hacia enero de 1855, el dicta- 
dor no pudo ocultar su derrota. Poco después, el 14 de agos- 
to, huia por Veracruz, abandonando el! campo a sus adver- 
sarios. 

586.— El liberalismo en el po- 
der.— Reaccidn conservadora. 

_ No quiso el vencedor lanzarse desaforamente al go- 
bierno, sino que convoco a una Convencién en Cuernavaca, 
la cual Ie ungié presidente (4 de octubre de 1855). Alvarez 
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Tlam6 a su Ministerio a Comonforte y a Juarez entre otros. 
' La presién anticlerical y antilatifundista que encatnaba Jua- 

rez no estaba en consonancia con el espiritu de Alvarez, 
quien, poco mas tarde, dimitié la presidencia. Le reemplazo 
Comonforte. 

Juarez se alej6 del ministerio, pero dejando, como hue- 
fa de su paso, la temida y formidable ley de secularizacion 
de los bienes eclesiasticos, con fo que el Estado mexicano 
adquiria incontables riquezas, algo asi como 300 millones de 
pesos. Pocas leyes hallaron mayor resistencia. El clero y los 
ricos comprendian que se jugaba una partida a muerte, y 
opusieron todas sus fuerzas. Juarez triunf6. Y no sdlo eso, 
sino que, en seguida, se avanzé a reformar la estructura 
misma del Estado, mediante la Constitucién democratica y 
liberal del 11 de marzo de 1857, que despert6 nuevas oleadas 
de protesta entre los elementos conservadores, incluyendo 
a una parte del ejército. Cada vez se definirian mejor los 
caracteres de Ia contienda mexicana. 

En septiembre del mismo afio 57, Comonforte fué ele- 
gido presidente constitucional. Apenas si tard6 en manifes- 
tar su divorcio con Juarez y, por ende, con los liberales. El 
ejército, actuando decididamente por medio de los generales 
Zuloaga y Paris, fo obligéd a llamar a su lado a los con- 
servadores. Nadie pudo engafiarse sobre las consecuencias 
de aquel acto. El liberalismo alzé su pendén de guerra, y 
Comonforte, que, en el fondo, era realmente liberal, dimiti6 
la presidencia y emigr6, leno de dolor y desengafio (diciem- 
bre de 1858). No voijveria a la patria sino llegada la hora de 
luchar contra el invasor extranjero que pretendia imponer 
un emperador austriaco al pais. Murié en una emboscada en 
plena guerra, el afio 1863. 

587.— Se reanuda la lucha 
entre liberales y conservadores. 

El alejamiento de Comonforte complacidé, y, por otro 
lado, desconcert6 los planes de los conservadores. Su legiti- 
mo sucesor era el Presidente de la Corte Suprema, o sea, 
Benito Judrez, pero el general Félix Zuloaga se proclamé 
legalmente, jefe de la Nacién. Juarez acepto el reto. Y en- 
tonces comienza la epopeya de ese hombrecito de apariencia 
humilde, oscuro de tez, pero de alma clara y firme como 
cristal de roca. 

Benito Juarez habia nacido en Oaxaca, el afio de 1806, 
de un hogar modesto. Su educaci6n, como la de Lincoln, su 
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coetaneo, tuvo altibajos conmovedores. Un franciscano guid 

sus primeros pasos, pero a él le interesaba, tanto como las 

letras, el lenguaje de su tierra, del indio, su hermano. Adver- 

so por conviccién y temperamento a los latifundistas, cléri- 

gos y militares, que representaban para él Ja opresiOn de su 

pueblo, hizo armas contra Santa Anna, por lo que éste lo 

persiguiéd en 1853. Obligado a emigrar, el abogado Juarez 
trabajé como obrero manual en una aldea de Estados Unidos 
vecina a la frontera. Ahi aprendié a conocer las institucio- 
nes libres en su amplitud y resolvid proseguir en su campa- 
fia. Ministro de Alvarez, en 1855, su doctrina y sus hechos 
no se desviaron un pice de la linea trazada. Por eso, cuando 
le !leg6é su hora, tenia limpias las manos y la energia avasa- 
Ifadora y vigilante. 

Juarez represent la constitucionalidad frente al desman 
autoritario. Sin temor a los alardes de Zuloaga, convencié a 
Manuel Dorado, gobernador de Guanajuato, de su buena 
causa y juntos acometieron la ciudad de Guadalajara, enar- 

«bolando el estandarte de la ley. 
La guerra se hizo en condiciones indescriptiblemente 

cruentas. Desatada la ira popular, la bala y el machete 
imponian su ley doquiera. Juarez, impertérrito, ya en Vera- 
cruz, afrontaba el temporal, abroquelado en la ley. El ge- 
neral Miguel Miram6n reemplaz6 a Zuloaga. A Juarez, na- 
die. Todo aquel afio 58 y el 59, una ola de sangre cubrié 
a México: la «bola» arrastraba el dolor y el tuto tras si. 

Pero no se limitaba simplemente a resistir sino que, 
ademas, corroborando el plan de Ayutla, fanz6 una nueva 
consigna: «la Reforma». Aquella guerra se llevaba a cabo 
or la ley y «la reforma>, palabra magica que enardecia a 
os liberales y a los descontentos con los excesos de los 
militares. En esos dias, un hecho nuevo vino a reforzar la 
posicion moral de Juarez: los Estados Unidos reconocieron 
su legalidad. 

Ya Juarez era duefio de Ja ciudad de México (diciem- 
bre de 1860), donde se instalé solemnemente en enero del 61, 
Casi sincronicamente con Lincoln en Washington. Cuando 
eso ocurria, Juarez llevaba mas de dos afios en la presiden- 
Cia (1858), y en ella se mantendria hasta su muerte (1872). 

_ Pocas historias mas turbulentas y sangrientas que la del 
Mexico de entonces. Cierto que Juarez era la ley en per- 
sona, y que uno de sus ministros, el egregio don Miguel 
Lerdo de Tejada, representaba, a su vez, lo mas esclarecido 
de la civilidad. Pero eso no impidid que, por otra parte, 
Zuloaga le hubiera fusilado a otro ministro, Melchor Cam- 
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po, y que Jos jueces no lograran detener aquel torrente desa- 
tado de la venganza, el rencor, la protesta y el fanatismo. 

588.— La intervencién extranjera. 

Pero nada fué tan amargo como la intervencién extran- 
jera que Juarez hubo de afrontar y vencer con singular 
energia. 

El 31 de octubre de 1861, Espafia, Francia e Inglaterra 
firmaron el‘ llamado Pacto de Londres, al cual prest6 su 
adhesién moral el Papa Pio IX. Los pretextos de aquella 
confabulaci6n contra un Estado libre de América, podian 
reducirse a: 1.°, que Juarez habia expulsado a Pacheco, mi- 
nistro de Espafia, que se negé insolentemente a reconocerlo 
como Presidente; y 2°, que México habia suspendido el 
pago fragmentario de las deudas exteriores, con el 4nimo de 
hacerlo en globo. En realidad, ocurria que Europa pensé que 
eia el momento de asestar un golpe a las ex colonias europeas 
en América, que ya Estados Unidos no esi.aba en condicio- 
nes de hacer valer su fuerza en defensa de la doctrina Mon- 
roe y de sus débiles vecinos. 

Por otra parte, Napoleon ITI; saturado de megalomania, 
sofiando siempre en imitar a su tio, el Corso, tenia en mente 
la formacién de un Gran Imperto Latino de Occtdente, y 
asi fué é] quien mas atizé la campafia desatada poco des- 
pués. 

589.— La guerra y el Imperio. 

Las primeras acciones tenian por objetivo apoderarse 
del litoral mexicano y establecer en seguida una Monarquia 
con principe europeo. El] almirante espafiol Rubalcava, en 
diciembre de 1861, inici6 sus operaciones coronandolas con 
la toma de Veracruz y la ocupacién del fuerte de San Juan 
de Ulta. Un mes més tarde, Jas escuadras inglesa y fian- 
cesa arribaban, a su turno, a Veracruz. Los jefes, de las 
tres fuerzas expedicionarias, el celebérrimo general Prim, por 
Espafia, Dubois de Saligny, por Francia, y Charles Wyke, 
por Gran Bretafia, empezaron a actuar juntos, pero Juarez, 
con suma perspicacia diplomatica, les salié al frente. Discu- 
tieron parte y parte, y, al cabo de varios debates en Orizaba, 
las fuerzas britdnicas e hispanas resolwieron retirarse de México. 

Quedaron empecinados en Ja campafia de monarquizar 
a México, los franceses unidos a los criollos ricos y reaccio- 
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narios, antiguos adictos de Santa Anna, a cuya cabeza figu- 
raban, entre otros, los generales Almonte, Miramon, Mejia y 
Osollo 

Napoleén III, terco e impolitico, pretendié imponer 
como emperador a Maximiliano, gentil y candido principe 
de la Casa de Habsburgo, hermano de Francisco José, em- 
perador de Austria. En su nombre prosiguié la guerra cada 
vez menos fundada, cada vez mas cruel y cruenta. Hubo 
mil episodios sangrientos y hasta feroces. En medio del 
vendavaJ, Juarez mantenia impertérrito su lema de «Re- 
forma». Cayeron fusilados los generales Degollado y Villa. 
En Puebla demostré el pueblo mexicano su insuperable ca- 
lidad combativa resistiendo el asalto de los veteranos fran- 
ceses (mayo del 62), al mando del general Zaragoza. Na- 
poleén III hubo de enviar refuerzos cuantiosos — mas de 
30.000 hombres — con el general Forey. Sdlo asi les fué 
posible, después de un afio de sitio, tomar a Puebla, y, tras 
Puebla, la ciudad de México. Entretanto, el gobierno, con 
Juarez a Ja cabeza, ambulaba de un punto a otro del tern- 
torio, buscando sede desde donde dictar sus leyes. 

Los vencedores constituyeron una Junta Suprema de 
Gobierno con Jos generales Almonte, Selas y el arzobispo La- 
barthe: esta inmiscucion de la Iglesia en la contienda corro- 
boraba la campafia de los reformisias y seria pretexto para 
acentuar la resistencia de un gran sector popular contra el 
clero. El] triunvirato convocéd a una Junta de 251 Notables 
para resolver los asuntos pertinentes al gobierno, es decir, 
para proclamar a Maximiliano, el cual fué recibido oficial- 
mente en Veracruz el 28 de mayo de 1864. El 12 de junio 
hacia su triunfal ingreso a la capital. 

jFugaz imperio! Entretanto el Presidente de la Repabli- 
ca no tenia punto de reposo. Impulsado por el vaivén de la 
guerra, ora en México, ora en Querétaro, ora en San Luis, 
ora en Saltillo, ora en Chihuahua, ora en Paso del Norte 
junto a la frontera, cuando ya parecia imposible que hallara 
algin amparo, Juarez, sus «pelados» y sus tropas fieles 
combatian contra un ejército formado por 50.000 franceses, 
2.000 belgas, 6.000 alemanes y multitud de reaccionarios y 
clericales nativos, financiados por la mayoria de los terra- 
tenientes criollos. 

Repetimos, no hubo punto de reposo, ni es necesario 
que rememoremos aquella larga lucha, en la que el pyeblo 
mexicano se desangr6 defendiendo su amenazada indepen- 
dencia. 
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Mientras tal acontecfa en México, Europa afrontaba 
nuevos proklemas y en América del Norte habia terminado 
la Guerra de Secesién, lo que permitia a los Estados Unidos 
hacerse oir en el vecino conflicto. Prusia se habia lanzado 
sobre Austria. Napoleén III temié por la integridad de su 
propio imperio, y asi, a comienzos de marzo de 1867, las 
huestes francesas se reembarcaron en Veracruz, rumbo al 
Viejo Mundo, dejando abandonado, victima de su ilusién, 
al infeliz Maximiliano, cuya esposa, la princesa Carlota, par- 
tié a Europa a mendigar, en vano, ayuda para su engafiado 
esposo. 

Maximiliano, que habia comprendido e! drama, quiso 
abdicar, al verse sin amparo, Francisco José, su orgulloso 
hermano, vencido ya en Sadowa, le negé tal derecho. Impo- 
tente para resistir el creciente embate de las tropas juaristas, 
el Emperador se retiré a Querétaro, donde pensaba hacerse 
tuerte. Mas, no habian transcurrido dos meses desde el re- 
tiro de los franceses, cuando, el 14 de mayo de 1867, Que- 
rétaro fué tomado per asalto por el ejércilo leal. El 19 de ju- 
nio siguiente, fueron fusilados en el desde entonces Cerro de 
las Campanas, los generales Miramon y Mejia y el ex Empe- 
rador Maximiliano, cuya noble y romantica figura suscité 
en vano una ola de simpatia en torno suyo 

590.—«La Reforma» en mar- 
cha. — Muerte de Juarez. 

Juarez era duefio de! pais. La Reforma podia aplicarse. 
EI clericalismo y los ricos se batian en retirada. El gobierno 
de los Estados Unidos habia demostrado, en todo instante, 
una evidente cordialidad hacia Juarez. Este contd con la 
eficaz cooperaciOn de jefes de extraordinarias prendas: Por- 
firio Diaz que dominé el Sur; Escobedo, que triunfo en la 
campania del Norte, y Corona, en la del Oeste. Sobre todo 
el primero, que, con su tenacidad y coraje, obtuvo el triun- 
fo de Puebla, en abril del 67, antecedente inmediato de la 
victoria final de Querétaro. 

Juarez entr6 victorioso a la capital el 15 de julio del 67. 
Durarite la guerra se habia cumplido su periodo presidencial. 
Surgian, como siempre, ambiciones de diverso calibre, algu- 
nas disfrazadas de legalismo, para cerrar el paso a la temida 
Reforma. Compenetrado de su misién, Juarez convocé a 
elecciones, presentandose el mismo como candidato. Lo Reeli- 
gteron por 4 afios (1867-1871), no obstante la oposicién 
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militar de Porfirio Diaz, ya presunto sucesor suyo, y de 
Lerdo de Tejada, el hombre civil, una especie de Santander 
frente a ese cuasi Bolivar indigena que era Juarez. 

Benito Juaiez fué leal a sus convicciones liberales du- 
rante su gobierno. Demostr6é que sabia lo que queria y, 
ademas, que era capaz de realizarlo. Las principales plata- 
formas de «La Reforma» se cumplieron. La educacidén laica 
recibid los beneficios de aquel movimiento progresista, a 
trueque de enconar mas atin la resistencia de los clericales. 
Los hacendados 1icos no callaron en ningtin instante su 
oposicién a las medidas gubernativas; los ‘ndigenas en cam- 
bio le expresaron reiteradas veces su confianza. 

Pero Juarez saturado ya de mesianismo se hizo reele- 
gir de nuevo en 1871, en medio de una resistencia mayor 
que en 1867. Tal vez se habria visto el doloroso espectaculo 
de un hombre meritisimo y honesto como pocos derribado 
por las pasiones justamente alarmadas con tan dilatado 
régimen si la muerte no corta la vida afanosa y ruda de 
aquel gran conductor de multitudes. Ello ocurrié el afio 72. 

591.— Interregno de Te- 
jada. Porfirio Diaz. 

El Presidente de la Corte Suprema don Sebasi:én 
Lerdo de Tejada tomo en sus manos la ruda tarea de condu- 
cir a su pueblo durante el cuatrienio de 1872-1876. Pesada 
carga que sobrellevé con honradez y desprendimiento ejem- 
plares. Lerdo se proponia restafiar las heridas ocasionadas 
al pais por las guerras contra el extranjero y la civil. Lo 
hizo a conciencia. 

_ En su tiempo se dictaron las leyes de matrimonio civil, 
libertad de cultos, ensefanza laica; se construyeron muchas 
ferrovias; se 1estaur6 el quebrado espiritu civil. Pero... 
también quiso reelegirse; pero sin el airastre multitudinario 
de Juarez, fracas6 en su intent6. Porfirio Diaz, nuevamente 
en acecho, se sublevé contra él. El magistrado Lerdo de 
Tejada hubo de huir abandonando la presidencia. 

; Porfirio Diaz representa un tipo de gobernante muy 
siglo XIX en no sdlo Sudamérica, sino en el mundo entero. 
La nocién del providencialismo despert6 el deseo de .pro- 
rrogarse el mando a muchos hombres mediocres, en los 
cuales el ejercicio del gobierno creé cierta sutileza y habili- 
dad que se confundia con el talento. La guerra habia otor- 
gado a Diaz indudable prestigio. Ahi aprendié a dominar a 
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los hombres, y conducirlos. Para ello consiguié en rara mez- 
colanza combinar sus impetus dominadores de soldado con 
cierta flexibilidad, que se le transmitid del contacto con 
individuos de los quilates de Juarez y Lerdo de Tejada. Su 
gobierno tuvo, por eso, un contradicterio tono de fuerza y 
de cultura, hasta el punto que su nombre, a partir de su se- 
gundo periodo, iniciado en 1884, se confunde con Ja accién 
de los cientificos y con el positivismo mexicano. 

Diaz mandé el pais del 76 al 80, y, luego de un anodino 
interregno del general Manuel Gonzdlez (80-84), regres6 al 
gobierno, del que no saldria hasta que la revolucién Jo obli- 
gara a hacerlo en 1911. 

Su periodo se caracteriza, repetimos, por una contradic- 
toria apariencia de fuerza y hasta crue'dad (como cuando 
la 1epresiOn del motin de Zacatecas en 1881) y de bizantinis- 
mo. Tuvo por consejeros en ciertos aspectos a eminentes 
personajes de cultura, como don Gabino Bareda, fundador 
de la Escuela Nacional] Preparatoria y del positivismo mexi- 
cano, y don Justo Sierra, uno de los mas vigorosos cerebros 
de América a fines del siglo XIX. Sierra _previd la crisis 
gue no iba a tardar en presentarse. La devoci6én al positi- 
vismo inducia a Porfirio a creer en Jf ciencia y desconfiar 
dei dogma. Juzgado por sus apariencias, Diaz seria un con- 
tinuador de la politica laicista de Juarez, ya que quiso des- 
terrar la sotana de México, pero, en cambio, permitid que 
la reaccién recuperara su influencia politica y econdmica. 
Defendié a su pais con gran calor siempre que se habl6 de 
sus derechos territoriales y de su honor de naci6n, pero no 
se Opuso a que las companias norteamericanas fueran apo- 
derandose, una a una, de las principales fuentes de materias 
rimas. Este mestizo de Oaxaca, militar experimentado y 

de fortuna, no amaba al indio ni al mestizo ni a la provin- 
cia. En 1892 se vid claramente, al discutirse la nueva Carta 
Fundamental, cémo era de antifederalista su criterio, y el 
de sus consejeros, todos ellos radicados en la ciudad de 
México. Si traz6 y construy6 nuevos ferrocarriles, ello obe- 
decié al impulso natural del pais que iba eoncontrando su 
cauce y al interés estratégico de tener cOmo someter cual- 
guier alzamiento surgido de cualquier rinc6n del vasto terri- 
torio cuyos destinos pendian de su mano. Pero, buena parte 
del gobierno de Diaz pertenece ya al siglo XX. Volveremos 
sobre él en la ultima parte de este libro. 

LL AL ele: 
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CENTROAMERICA: DISPUTAS INTERNAS. 

PENETRACION IMPERIALISTA 

592. — La lucha entre 
unionistas y separatistas 
—Carrera y Morazan. 

El afio 47, segtin vimos, Guatemala proclamé su inde- 
pendencia, y con ella, los otros 4 Estados de la faja centro- 
americana establecieron su mutua autonomia. Dos grandes 
figuras habian surgido, las dos antagdénicas, no sdlo en 
cuanto ideas, sino también en cuanto cultura, extracciOn y 
procedimientos: Carrera y Morazan. Ei culto y abnegado 
Morazan hall6 el patibulo como coronacién de su limpia 
carrera, defendiendo la unidad. Carrera, hombre astuto, apa- 
sionado, violento, tiranico, se irguid como el campedn de lo 
que, con términos modernos, podriamos llamar la «guatema- 
lidad>. 

En efecto, Carrera impuso su dictamen hasta su muer- 
te, ocurrida en 1865, salvo el pequefio interludio del 49, con 
el interinato del general Paredes. A partir de entonces (1849) 
camped sobre su pais y amenazé a los vecinos. En esta 
larga labor publica, lena de altibajos, hubo de afrontar fos 
mas opuestos azares. Algunas veces se le vid casi deshecho, 
perdida toda esperanza de triunfo, como cuando, en 1851, 
Honduras y Salvador, bajo el comando del presidente de 
este ultimo, ficenciado Doroteo Vasconcelos, le infligieron 
costosas derrotas, a las que Carrera contest6, armAndose de 
tenacidad y energia, con siguientes victorias. 

Para sostenerse en el poder apeldé a faciles y eficaces 
recursos: el primero de ellos, buscar el apoyo de los pode- 
rosos. Cuando, en el mismo ano 51, hizo jurar el Acta Cons- 
titucional de la Republica de Guatemala, incluy6 en ella 
dos principios adversos a todo criterio liberal: el privilegio 
del sufragio para los rentistas y ila amplitud de poderes 
para el Ejecutivo. Clericales y conservadores no ocultaban 
su complacencia ante esta determinacién que impedia el 
libre juego de la voluntad popular y el acceso de las masas 
criollas y nativas a la cosa publica. 

Carrera, que impuso de tal manera su voluntad y la de 
su circulo, fué substituido en 1865, (fecha de su muerte) por 
el general Vicente Cerna, pero, antes de eso, Guatemaia hu- 
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bo de soportar, como toda Centroamérica, el empuje de [os 
‘Sudistas norteamericanos y sus aliados criollos, empefiados 
en JJevar a la practica la teoria del «Destino Manifiesto», o 
sea la anexiOn simple y ‘lana de México, Antillas y Centro- 
américa a los Estados Unidos. 

Cerna, que, aunque conservador, tenia ciertos resa- 
bios progresistas, lo depuso, en junio de 1871, él liberal M2- 
guel Garcia Granados, quien procedié —- eterna historia en 
toda América — a expulsar a los jesuitas, considerados ene- 
migos de la libertad. 

' A Garcia Granados, lo arroj6 el general Justo Rufino 
Barrios, uno de los politicos mas eminentes de Guatemala, 
cuya ascensi6n al mando se produjo en abril del 73. No 
perdid el gobiernc, hasta que no le sorprendié la muerte 
en abril de 1885, sobre el campo de batalla de Chalpuaca: 
presidentes apasionados y dinamicos, que concurrian a la 
Primera linea del combate como los antiguos caudillos de 
Germania, Barrios, hombre de vasta ambiciones, quiso fun- 
dar de nuevo la Confederacién centroamericana, bajo la he- 
gemonia guatemalteca, y hall6 su sepultura en tierra salva- 
dorefia. Mente abierta a lo nuevo, proclam6 el matrimonio 
civil obligatorio, seculariz6 los cementerios, fomenté la en- 
sefianza laica, propugnd la !ibertad de prensa y quiso rom- 
a el atomismo centroamericano, creando una vigorosa uni- 
dad. 

Sus sucescres, Manuel Lisandro Barillas, que también 
guerreo sin resultado contra El Salvador, y el general José 
Reina Barrios (92-98), que murié asesinado, no continuaron 
la senda de don José Rufino. 

593. — El «Destino Manifies- 
to». — Walker, el filibustero. 

Desde lia creacién de la Repiblica, los Estados Unidos 
pusieron su mirada en las regiones adyacentes, tales como el 
norte de México, Centroamérica y las Antillas. Los sudistas, 
especialmente saturados de espiritu sefiorial, en buena cuenta 
feudalista, alentaron todo movimiento que tendiera a robus- 
tecer dicho conglomerado. Con claro concepto de su posible 
desenvolvimiento y de sus miras imperiales, los estadistas de 
la Repdblica del Norte nunca perdieron de vista la posibili- 
dad de convertir el Caribe en su «Mare Nostrum» y buscar, 
por Panama o por Nicaragua, nuevas vias de acceso que 
permitieran reducir el periodo de viaje entre una costa y 
otra de su territorio, maxime cuando las comunicaciones 
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entre el Este y el Oeste de Estados Unidos eran entonces 
muy deficientes. Una prueba de ello Ja tuvieron durarte la 
Guerra de Secesién, en que un barco hubo de emplear 
largas semanas para ir del litoral Pacifico al Atlantico de 
la Reptiblica norteamericana, porque preciso hacer el reco- 
rrido por el estrecho de Magallanes. Ademas, ya desde 
1804, el sabio Humboldt habia sefialado, con clarividencia 
ejemplar, la urgencia de abrir trochas interoceanicas por 
Panama y Nicaragua. Goethe se adhirié fervientemente a lo- 
primero, bajo el dictamen de su insigne amigo, el autor del 
«Viaje a las regiones equinocciales». En 1826, los norte- 
americanos trataron de realizar el segundo de dichos planes. 
ya que el primero implicaba entrar en hostilidades con Co- 
lombia, que entonces estaba constituida por las tres actuales 
reptiblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. En 1849, 
cuando se inicié el auge capitalista, los negociantes White y 
Vanderbilt pretendieron también negociar con Nicaragua pa- 
ra abrir el canal por ahi, frescos como estaban los laureles 
de la conquista de Texas. Pero, Inglaterra se oponia a 
aquellos designios, reiterando sus propositos imperiales. Por 
ello fué menester que en abril de 1850, las dos potencias. 
interesadas en la empresa, Estados Unidos y Gran Bretafia, 
firmaran un pacto—el Clayton-Bulwer— por el cual se 
comprometian ambas a renunciar a cualquier derecho exclu- 
sivo sobre dicho canal (aun en proyecto), o sea que, en caso 
de realizarse, tendrian ambas control o intervenciOn en él. 
Eran los malos dias en que Estados Unidos veia crecer ya 
el espectro de la Guerra de Secesién que no tardaria en 
estallar: Ta doctrina Monroe estaba en crisis. 

ba Pero la determinacion de abrir ese canal bajo jurisdic- 
c1on norteamericana se mantenia, asi como la de dominar 
todas las Antillas, tesis que recibié el nombre de «el Destino 
Manifiesto», porque sus partidarios sostenian que esa era la 
misiOn de los Estados Unidos 

_ Dentro de tal ambiente, sin embargo, fué una sorpresa 
la invasion de William Walker, aventurero norteamericano, 
hombre reservado y misantropo, pero audaz y dindmico, 
quien, aprovechando un momento en que Nicaragua y Cos- 
ta Rica disputaban per el mejor derecho sobre un canal, y 
valiéndose del apoyo que los feudales sudistas de su pais le 
prestaron, inicio una verdadera obra de conquista, con la. 
que tal vez quiso resarcirse de los fracasos experimentados en 
una fallida intentona bélica suya en California. Walker lle- 
vaba en la mente el prurito de ser gobernador en alguna. 
parte. 
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Habil y taimado, halagé las pasiones del general nicara- 
gtiense Castellon, jefe del partido democratico de su pais, 
quien entr6 a la contienda, poniéndose de su parte y apode- 
randose, con sus propios medios, de Granada, entonces capi- 
tal de Nicaragua. Pero, contra lo que se esperaba de un 
hombre, al parecer, de mentalidad superior a la loca], Wal- 
ker se distinguié por la crueldad de sus métodos represivos, 
io que engendré una mayor resistencia contra él. Aprove- 
chando las circunstancias, el activo Carera, Presidente de 
Guatemala, de acuerdo con el general Guardiola, de Hondu- 
ras, abrieron campafia contra el depredador, ya calificado, 
con justicia, de fijibustero. A su vez, el ejército de Costa 
Rica avanz6 sobre Nicaragua por el sur y se apoderé de 
Patricio Rivas, Presidenie «<titere» — como hoy se dice —, 
por lo que Walke, perdiendo toda compostura, se e1igid 
Presidente de Nicaragua (julio de 1856) 

Con su habitual energia; el filibustero imperialista orga- 
niz6 su ejército vy rapidamente infligié serios reveses a las 
tropas guatemaltecas y salvadcrefias: luego derroté a los 
costarricenses, pero, éstos, rehechos, lo vencieron a su vez 
en forma tan decisiva que el audaz aventurero abandoné el 
pais, bajo la garantia del capitan Davis, de la marina de 
los Estados Unidos. Este hecho demostraba que la Casa 

lanca no perdia de vista-los movimientos de Walker, a 
quien, por analogia, se podia considerar una especie de 
«bandeirante» o conquistador como los del siglo XVI, por 
su manera de proceder independiente de su Gobierno, pero, 
sfn embargo, en cierta conexién con Jos intereses de é! 

Walker volvié poco después a Centroamérica, siempre 
en actitud avasalladora. Pero. el comodoro Paulding, coman- 
dante de la ftagata «Wabaslli»>, lo captur6é y lo hizo regre- 
sar a los Estados Unidos (diciembre de 1857). No tard6 
en reincidir el audaz corsario, esta vez acompafiado por lo 
que el llam6 contagiado ya del lenguaje ampuloso del 
trépico, «la falange de los inmortases»; y se apoder6 de 
Trujillo, puerto de Honduras. Entretanto en Centroamérica 
se habia consolidado el] sentimiento de solidaridad continen- 
tal contra semejante ataque, de suerte que elosado aven- 
turero no logr6é seguir adelante. Desalentado, no le cupo 
otro remedio que entregarse al comandante de la marina 
britanica Salmon, quien a su vez Jo transfi1id al general 
Mariano Alvarez. El cadalso fué el remate de la vida de 
Walker, en septiembre de 1858. La actitud del comandante 
britanico Salmon parecié ind'car que Inglaterra temia que 
das osadias de Walker pudieran irustrar de hecho el com- 
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promiso Clayton-Bulwer, y dar a Estados Unidos la hege- 

monia real sobre Centroamérica. Walker habia sido un di- 

namico actor de la teo1fa de! «Destino Manifiesto». 

La actitud de Sa}mon se comprende mejor si se recuer- 

da que Inglaterra se habia apoderado desde 1848 del puerto 
nicaragiiense de San Juan, posible boca del canal inte1- 
oceanico que se proyectaba desde aquel tempo, y si se re- 
cuerda también que sélo en 1905, muchos afios después, se 
vino a reconocer Ia soberania de Nicaragua sobre la region 
de Mosquitos. 

Con postelioridad, el tratado Chamorro- Biyan (abril 
de 1914) otorgé a Estados Unidos el derecho exclusivo y a 
perpetuidad de abrir el canal de Nicaragua (ya habia en- 
trado en funciones el de Panama), ademas de la concesién 
por 99 afios para tener una base naval en el goifo de Fon- 
seca y las islas Great y Little Corn. Todo esto ocurrié des- 
pués del gobierno de Santos Zelaya, iniciado en 1898 y 
terminado hacia 1910 

594— Consecuencias de la po- 
litica del «Destino Manifiesto». 

Para la vida politica, social y econdmica de Centro- 
américa, la tesis del «Destino Manifiesto», revalidada poste- 
riormente con diversos nombres, significé desde entonces una 
continua angustia. Los caudillos se movieron al compas de 
ella, muchas veces alentados por intereses extranjeros. La 
alternabilidad vertiginosa de los presidentes, por un lado, 
y la dilatacién desmesurada de los dictadores 0 tiranos, por 
el otro, obedecieron a idénticos motivos. Tal vez sdélo una 
de Jas repablicas centroamericanas logré librarse de aquel 
ritmo enloquecido: Costa Rica, donde el militarismo fué so- 
juzgado y donde la educacién y el espiritu civico se abrieron 
paso entre la marafia de intereses internos y asechanzas 
externas en juego. Pero, en general, la sucesién presiden- 
cial y de conflictos entre las naciones de Centroamérica 
ofrece mas bien el aspecto de luchas interprovinciales que 
interestatales, de pendencias domésticas que de luchas in- 
ternacionales; y a menudo la presién de ajenas fuerzas tuvo 
mayor eficacia que la de las propias 
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HAITI: DE LA HEGEMONIA INTERNA 

A LA ANARQUIA MILITAR 

595 — La herencia de Pétion. 

Sélo en 1825 habia sido reconocida por Francia la in- 
dependencia de Haiti, lograda, sin embargo, 21 afios antes, 
en 1804. El heroismo de Toussaint l’Ouverture, primero, y 
la sagacidad vigilante de Pétion, después, consiguieron im- 
primir a la flamanie Repdblica negra un ritmo de progreso 
visible. Pero, muetto Pétion en 1818, empezaron a presen- 
tarse nuevas dificultades, segtin lo hemos visto anteriormente. 

Jean-Pierre Boyer (1776-1850) el sucesor de Pétion. 
tuvo que vencer numerosos obstaculos. Sin embargo, no po- 
cos le fueron obviados con el suicidio de] Rey Henry I (0 sea 
el general Christofer), que gobernaba el Norte de la isla. 
Y con la conquista de la parte independiente, ocupada por 
Santo Domingo, después de la mencionada resistencia de 
Nd&fiez de Caceres, le fué permisible a Boyer sentirse, en 
realidad, duefio del pais (1822). 

Pero, a pesar de sus éxitos, Boyer tenia un flanco dé- 
bil: sus mismos auxiliares. Para subir y mantenerse. para 
crecer y sujetar, su instrumento no habia sido la ley, ni po- 
dia serlo en aquel conglomerado tumultuoso y un tanto 
aislado, sobre el cue] pendia la atenci6n y la hostilidad de 
Francia y Espafia: su instrumento fué el ejército. Cada ge- 
neral llevaba escondido no el bast6n de Mariscal, como los 
«capoiales» de Napoleén, sino el de Presidente ‘de la Re- 
publica. El general Hérard, colega de Boyer en el gobierno, 
promovio un motin militar y lo derrito. Entonces, empezd 
la mas tremenda anarquia. 

596.—La_ anaiquia 
militar: Soulouque. 

Hérard disfruté6 poco de su victoria. En su lugar se alz6 
otro general: Guerrier, quien se vid obligado a trabarse en 
larga y dura lucha con los dominicanos, que bajo la hatil 
y valerosa direccién de Duvergé y del general Pedro San- 
tc} habian roto las hostilidades con sus dominadores y los 
obligaban a retirarse de su patria (1844). Los AiO ae 
Santana promovieron dificultades intestinas en Haiti. S 
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ellas se irgui6 la figura audaz y sombria de un hombre pin- 

toresco y netasto: el general Soulouque, quien, bajo e' nom- 
bre de Faustino I, rigid al Estado haitiano durante la década 
de 1849-59. ; 

Los diez afios de Soulouque se caracterizan_ por una 
mezcla arbitraria de crueldades y estridencias. Haiti, no 
obstante los vaivenes politicos sufridos, no era una naciOén 
barbara como algunos la pintan Toussaint i’Ouverture re- 
presenté6 lo que todos los precursores y libertadores de to- 
dos los pafses: una decisi6n vigorosa, incapaz de detenerse 
ante consideraci6n alguna que implicase renuncia 0 disminu- 
cién de sus propésitos esenciales. Pétion habia sido un cola- 
borador activo de Bolivar y entendié el destino del conti- 
nente. Boyer habia dado pruebas de agudo sentido politico 
y su ambicién no se diferenciaba de la de todo organizador 
de vastas empresas estatales. Pero Soulouque no. Desde 
su optacién por la monarquia; desde su gusto por los titulos 
sonoros. los uniformes brillantes. las ceremonias po'icromas, 
hasta su implacable crueldad y su sadismo para con sus 
adversarios, Soulouque demostraba sintomas inequivocos de 
barbarie, de retroceso, y dié marcha atras a la naciente cul- 
tura haitiana, tanto mas fragil cuanto que el pais estaba 
formado, en sus cimientos, por grandes masas de ex esclavos 
africanos. 

De ahi que cuando el general Nicolas Geffrand se levan- 
t6 en 1858 contra el risible y tragico Faustino I y luego Jo 
arrojO del poder, restablecié6 ia Republica y la identificd con 
la urgente necesidad de extender la educaci6n piib ica, en 
toda América hubo un suspiro de satisfaccién. Geffrand 
goberno hasta 1867 

597 — Otra vez la anarquia. 

Pero, de nuevo suigié la anarquia y se volviéd a los 
procedimientos brutales con el general Salnave, que depuso 
por la violencia a su jefe y protector Geffrand. Y a éste lo 
sucedieron otros generales, mas preocupados de sostenerse 
en el gobierno que de trabajar por el bienestar de su patria, 
y socavados, ademas, por la creciente influencia del capital 
extranjero, que se invertia en Harii a causa de las materias 
primas que de ahi extraia y porque la isla es una excelente 
base estratégica incluida en los propésitos de los defensores 
del «Destino Manifiesto». 

Los _generales Salomén (1879-1886), Légitime (1886- 
1889), Hippolyte (1889-1896) y finalmente Simén Sam 
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(1896-1902) son otros tantos eslabones de tal cadena, si 
bien el Gltimo demostr6 un innegable espiritu progresista, 
quiza porque el contacto con los revolucionaiios cubanos y 
dominicanos lo determiné asi. 

SANTO DOMINGO: LA GRAVE LUCHA 

POR MANTENER LA INDEPENDENCIA 

598.— Santana o la resistencia. 

Duvergé y el geneial Pedio Santana encarnan, en gran 
manera, el sentido de lo dominicano en dicha época, la de- 
terminaciOn de no sucumbir ante el alud de los vecinos 
haitianos, la resistencia a la dominacién extranjera. Hay 
quienes ven enSantana un simbolo de la energia blanca con- 
tra la barbarie negra. Olvidan que en Santo Domingo la 
mezcla de razas es extremadamente cerrada y que aquella 
pelea, asi fuera por la independencia de un territorio que ya 
contaba con personalidad nacional, tuvo el caracter de cho- 
que entre los rezagos de colonizacién francesa y los de Ja 
espafiola en una misma porci6én de tierra; tanto es asi que 
Jos negros dominicanos se hicieron enemigos de los negros 
haitianos, y que la palabra de orden no fué tanto «libertad» 
cuanto «<separacién». Preparativo eficaz del estallido final 
separatista faué la accidn de sociedades secretas que, como 
«La Trinitaria>, fundada por el patriota Juan Pablo Duarte, 
orient6 la accién emancipadora. 

Cierto que Santana, que se enfrent6 al general Gue- 
rrier y a Soulouque y vencié en 1844 (27 de julio) con la 
toma de la fortaleza de] Homenaje, concibid, al cabo, el 
descabellado propésito de pedir auxilio a Espana, negociando 
con Isabel II la reincorporacién de Santo Domingo a la Co- 
rona; pero, en todocaso, ello no seria sino una forma de 
anexionismo como Ja que un grupo de cubanos enarbol6o a 
fines del siglo pasado a fin de librarse del pesado yugo 
ibérico; como el autonomismo que ilustres ciudadanos de 
Cuba patrocinaron, ya iniciada la campafia final libertadora. 
La propuesta de Santana se produjo en mayo de 1861, cuan- 
do Europa adoptaba el Plan de Londres para intervenir en 
México; cuando los Estados Unidos se hallaban entrabados 
por Ja Guerra de Secesion, y cuando Espafia daba muestras 
de querer el reintegro de sus ex colonias. E] Ministro O‘Don 
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nell mird con buenos ojos la empresa, e Isabel acept6 la 
invitacién. Sea dicho en honor del general Geffrand, enton- 
ces Presidente de Haiti, que se opuso resueltamente a aquel 
plan de Santana, y que la mayoria de las reptblicas sudame- 
ricanas protestaron contra les acuerdos de Madrid. Vinoa 
corroborar la razén de tales negativas, lo que en seguida 
acontecié con la expedicién cientifica espafiola en el Paci- 
fico, la cual se trocaria — segtin se dira mas adelante — en 
escuadra de invasion. 

Santana murié en 1864, 
El afio siguiente, en junio, Santo Domingo recuperaba 

su independencia. y Espafia, trabada en lucha contra cuatro 
paises del Pacifico, reconocié el hecho, por real decreto, du- 
rante el ministerio de Narvaez. Pero aquel desgraciado pe- 
riodo no fué estéril: en él se revel6 vigorosamente el espiritu 
nacional dominicano, con la rebelién del Czbao, donde un 
grupo progresista, con Ulises Espaillat, Filomeno de Rojas 
y otros, hizo flamear su pend6én de auténtico patriotismo- 

599.— La sucesién de Santana. 

A la muerte de Santana lo sucedié José Maria Cabral, 
héroe de la guerra contra Haiti, y a éste, Béez, quien pre- 
tendid anexar la isla a los Estados Unidos. No era, por 
cierto, un capricho de Baez, hombre, por lo demds, de ca- 
racter entreguista y reaccionario, jefe del partido «Rojo». La 
politica imperial de Estados Unidos, que empezaba a desem- 
pefiar un papel importante en el mundo, entendia como pun- 
to indispensable de su programa contar con sélidos puntos 
de apoyo y defensa en aquel Mare Nostrum que, para ellos, 
eran las Antillas. «El Destino Manifiesto» no habia sido 
sdlo una idea de los sudistas; la nacién unificada insistia en 
ello. Pero, Baez fracasé, y Santo Domingo mantuvo su in- 
dependencia, verdad que, al igual que Haiti, amenazada por 
e] poderoso vecino del noroeste. 

Baez Ileg6. en su sed de poder, a someterse a todo: a 
usar banda de mariscal espafio] y pactar con Grant, Pre- 
sidente de Estados Unidos, la cesién de su patria 

Durante este tiempo, uno de los mas egregios hijos de 
Puerto Rico, don Eugenio Maria Hostos, simbolo de la 
esperanza de los domihicanos, anduvo recorriendo el pais, 
organizando la educacién publica; y aparece Gregorio Lu- 
peron, patriota insigne. 

En 1877, el general Ulysses Heureux dié un golpe de 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 283 

_ Estado y se proclamé dictador, en cuyo desempefio duré 
hasta 1900. Durante su periodo terminé la primera guerra 
por la independencia de Cuba, y comenzé !a segunda y Alti- 
ma, en la que participaron dominicanos tan eminentes como 
el general Maximo Gomez, jefe militar de la expedicién que 
organizO Marti desde Estados Unidos, y cuyos esfuerzos 
se vieron coronados por la victoria en 1898. 

Heureux es mas conocido en la historia con el sobre- 
nombre de Lilis. Negro de raza, admirador y soldado del 
abnegado Luperon, estuvo afiliado al partido «azul» o re- 
novador, pero, en el poder, acab6 sumandose a los «rojos» 
oO reaccionarios. Enemigo de Baez, result6 a la postre con- 
corde con sus pretensiones. Violento y cruel, por orden suya 
se hostiliz6 a Hostos. Al amparo de una mentida «unificacion 
nacional», no vacil6 en entregar la economia dominicana a 
prestamistas extranjeros, como la casa holandesa Nesten- 
dorp & Co. (dos empréstitos por 1.570.000 libras esterlinas 
en total), lo que did pretexto al gobierno de Washington, 
so capa de la doctrina de Monroe, a proteger la fundaci6n 
de la «Santo Domingo Improvement Company», que susti- 
tuyo a los prestamistas europeos, e hizo nuevos adelantos 
al gobierno, con la mira puesta en los ingresos aduaneros del 
pais, cuya autonomia econémica practicamente perecié a 
partir de entonces. 

CUBA: LA GUERRA POR LA INDEPENDENCIA 

6CO.— Antecedentes del grito de 
Yara.—- Las expediciones de Lopez. 

Aunque, como hemos visto, Cuba vivia agitada por 
continuos movimientos revolucionarios, tendientes a inde- 
pendizarla de Espafia, puede decirse que en 1850 esta acti- 
vidad se acentta, perfilandose ya un poderoso estallido que 
seria el de Yara, en 1868. 

Narciso Lépez, de Venezuela (nacido en 1798), habia 
hecho su carrera militar en Espafia. Cuando lJegd a Cuba 
era general. Se percatd de los sufrimientos del pueblo, pasd 
a Estados Unidos v ahi, seducido por la propaganda emanci- 
padora de los islefios, organiz6 una expedicion sobre la isla, 
el ano de 1850. Partiendo de Nueva Orleans, desembarcé 
en Cuba e hizo flamear por primera vez la bandera de la 
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estrella so’itaria. Después de algunos pequefios éxitos, tuvo 
que reembarcarse en espera de mejor oportunidad. | 

Era Capitan General de la isla el autoritario José Gu- 
tiérrez Concha, a quien preocupaba mucho la propaganda 
exterior, sobre todo la hecha por la Sociedad Libentadora de 
Puerto Principe, instalada en el cercano Haiti. Su dura ma- 
no no perdoné la vida al generoso Joaquin Aguero, que se 
levant6 al saber la actitud de Narciso Lopez, dando previo 
ejemplo de liberalismo al conceder la manumisi6n a los es- 
clavos que habia heredado de su padre. El levantamiento 
de Agiiero se produjo en 1851, y fué el primero en procla- 
mar la independencia de Cuba ; 

Ese mismo afio se rebel6 Jsidoro Armendariz. El y sus 
compafieros de aventura fueron castigados con el cadalso. 

Estas agitaciones obedecian a la noticia de que Lopez 
estaba preparando una nueva expedicion. Asi fué. En agos- 
to del 51, el intrépido venezolano partia con 500 hombres 
de Nueva Orleans, resuelto a avasallar la resistencia ibérica. 
No el triunfo, sino la muerte es lo que hall6 entonces. Pti- 
sionero de sus adversarios, no recibid merced alguna, sino 
que le aplicaron el garrote vil: «Mi muerte no cambiara el 
destino de Cuba» fué su frase testamentaria. Y dijo bien. 
Porque, en seguida casi, se inicia una larga etapa de conspi- 
taciones, todas ellas epilogadas ferozmente en el patibulo: 
las de Faccioli (1852) Pinto (1855), Estranges (1855), etc. 

601 — El reformismo. 

El nuevo Capitan General, Serrano, vino a poner un 
paréntesis de comprensién y humanidad en la vida de la 
isia. Durante su periodo se fund6é el peridédico «El Siglo», 
mas tarde dirigido por el benemérito Francisco de Frias, 
Conde de Pozos Dulces (1809-1877), ilustre habanero, con 
estudios en Europa y Estados Unidos, el cual, desde¥su 
regreso a la patria, venia observando atentamente lo que en 
ella acontecia. El Conde de Pozos Dulces, contagiado por 
las esperanzas que despertaba la afabilidad de Serrano, fun- 
do un partido reformista, cuya base principal consistia en 
solicitar para Cuba los mismos derechos que cualquier pro- 
vincia de la Peninsula espanola (1865). Con este objeto, 
se instal6 en Madrid una Junta de Informaciones acerca de 
las reformas pedidas por Cuba y Puerto Rico; en la que 
tuvieron delegados directos ambas colonias. Debia pronun- 
ciarse ademas la Junta sobre la abolicion de la esclavitud. 
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- En realidad, mas parecié una treta que una buena intencién 
del gobierno madrilefio, puesto que, no obstante las razones 
de peso alegadas en el seno de la Junta, se negé a aceptar 
sus insinuaciones. E] desengafio producido por tal actitud 
precipit6 a los separatisitas, que habian estado marcando el 
paso y que contaban ahora con un jefe prestigioso y dina- 
mico: Carlos Manuel de Céspedes. 

602.— Grito de Yara. 

Céspedes ténia a la sazén 49 afios. Era un hombre en 
plena madurez. Habia recorrido Europa y conocia a los 
principales politicos espafioles, entre ellos a Prim. El] 10 de 
octubre de 1868, Céspedes lanz6 el célebre grito de Yara, 
proclam6 la independencia de Cuba, libert6 a sus esclavos y 
a la voz de «viva Cuba libre» se lanzO a una nueva guerra 
en el seno mismo de la patria. Nadie pensaba que aquel 
drama iria a durar nada menos que diez afios. 

Los patriotas cubanos obtuvieron varias vitorias locales, 
a punto que el gobierno de Madrid envi6 a un hombre fuer- 
te como Capitan General, a Lerzundi, reaccionatio e intran- 
sigente, quien no quiso oir las expresiones de los mas notables 
habaneros acerca de la situaci6n creada. La rebeliOn en tanto 
se habia extendido. Salvador Cisneros Betancourt, sublevado 
en Camagiiey, constituyO un Comité de gobierno, formado 
por Cisneros y por Ignacio y Eduardo Agramonte. Las gue- 
rrillas de los mambises infligieron severas pérdidas al cruel 
general Valmaceda que acudio a combatirlos, en vista de lo 
cual Madrid envid como Capitan General, por segunda vez, 
al general Dulce, hombre conciliador y cauto, que ofrecié la 
paz a Céspedes. Pero éste se nego a aceptarla. 

La vida en la Habana era entonces intolerable. Los 
«voluntarios» (especie de falangistas espafioles de nuestros 
dias) pretendian imponer su cerrada intransigencia; llenaron 
de terror al vecindario, destituyeron a Dulce e impusieron a 
Valmaceda. tee. 

Como réplica a tales desmanes, los revolucionarios de 
Oriente designaron jefe del gobierno de Cuba libre a Céspe- 
des. en torno a lo cual se desarrollaron algunas incidencias 
prontamente orilladas. Su titulo definitivo fué el de Jefe del 
ejército libertador. Poco después, la Asamblea republicana de 
Camagiiey (1869) declaraba abolida la esclavitud en todo 
el territorio de Cuba libre, lo cual atrajo a masas de escla- 
vos a las filas patriotas. El 10 de abril de! mismo afio se apro- 
bo la Constitucién de Guaimaro; se hacia ondear una nueva 
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bandera, siempre con una estrella solitaria; se designaba a 
Céspedes Presidente de la Republica, y a Manuel de Que- 
sada general en jefe. 

603.—La guerra gran- 
de.—Pacto de Zanjon. 

En Espatia habian ocurrido sucesos trascendentales. 
Isabel II, a raiz de su derrota en el Pacifico, la nueva sepa- 
racion de Santo Domingo y la sublevacion de Cuba, per- 
djé su trono. Los paises aliados contra Espafia en la guerra 
del 65-66, es decir Peru, Chile y Bolivia reconocieron dere- 
chos de beligerancia en favor de Céspedes y numerosos jé- 
venes sudamericanos y centroamericanos acudieron a enro- 
larse en su ejército. La Junta Revoluciovaria de Cuba y 
Puerto Rico en Nueva York, redoblo sus actividades. Mu- 
chos norteamericanos se unieron como voluntarios al movi- 
miento patriota al puntode queun yanqui, Tomas Jordan, 
reemplaz6 a Quesada en su jefatura. La guerra proseguia 
con safia. Los militares espafioles no aceptaban tratar a los 
insurgentes como soldados, y se did el caso de que a un 
pailamentario, expresamente reconocido como tal y de lo 
mas altos quilates tntelectuales, como el poeta Juan Clemente 
Zenea lo apresaron y fusilaron no obstante hallarse pre 
munido del debido salvoconducto (1871). Como sancién a 
un mitin estudiantil, ocho jévenes fueron fusilados (1873) 
por orden del gobierno espafiol de la isla. Colmando esta 
lista tragica, en aquellos dias, Ignacio Agramonte hallaba 
Ia muerte en una batalla. Lo reemplaz6 un hombre, cuya 
obra y cuyo ejemplo serian inolvidables: el dominicano 
Maximo Gomez (1873). 

Para desdicha de la revoluci6n, surgieron fricciones en 
el seno de los patriotas, a raiz de to cual Céspedes renunci6 
la presidencia. Como el general Aguilera, que lo debié su- 
ceder, estuviera ausente, ocup6o el cargo Cisneros Betancourt. 
Céspedes muriO frente al enemigo ese mismo afio 73. No 
se podia negar que los jefes cubanos sabian correr Ja suerte 
de sus soldados. 

Los espafioles, desesperados por tan larga guerra, tra- 
taron de abreviarla por medio del rigor mas implacable. 
Prueba de ello fueron los fusilamientos de 53 tripulantes 
(cubanos, yanquis, etc.) del barco «Virginia» que cay6 en 
sus manos. Pero, Maximo Gomez vengaba aquellas cruel- 
dades con nuevos triunfos en las batallas de Sacra, Palo 
Seco, Naranjo, Las Gudsimas (1874). 
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Sin embargo, Gémez tuvo que renunciar poco después 
su cargo, a causa de pendencias intestinas, en 1876. En 
su lugar fué designado Carlos Roloff. Eran ya los malos 
dias para la causa de Cuba libre. El nuevo Capitan General, 
Martinez Campos, habia venido trayendo nuevas instruccio- 
nes. Era Presidente de la Repablica cubana Tomds Estrada 
Palma cuando se llevé a cabo el Pacto de Zanjén (1878). 
con el que termin6 la guerra. En virtud del tratado, Cuba 
tendria igual irato que Puerto Rico; los jefes patriotas  reci- 
bian amplio indulto; se ratificaba la libertad de los esclavos; 
los capitulados podian emigrar de Cuba sin sufrir moles- 
vias, etc 

Ya no bastaba eso. Y un sector de patriotas, encabeza- 
dos por el gallardo general negro Antonio Maceo, se nego 
a aceptar aqueilas condiciones 

Romantico e infructuoso gesto. 

604.—Nacimiento del Partido 
Liberal cubano —La_ reforma. 

E] Pacto de Zanjon reconoci6, practicamente, la perso- 
neria juridica de los cubanos. De ello aprovecharon para 
organizar sus partidos politicos, uno, el lberal, que con- 
gregaba a los criollos, y el otro, la Unin Constitucional, en 
e] que se agruparon los espanioles (1878). Al afio siguiente, 
después de mucho tiempo, se vid en las Cortes de Madrid 
sentarse a los diputados cubanos codo a codo con Ios pe- 
ninsulares. A la sombra de todo aquello se fortificaria el 
autonomismo. Pero, no bastaba esa formula a los revolucio- 
narios auténticos. Y asi, no tard6 el general Calixto Garcia 
en iniciar la otra campafia, desembarcando en Ia isla (1880), 
en lo que se llamo lla guerra chiquita, que termin6 con la 
derrota, prision y destierro de Garcia y sus tenjentes. 

605.—Hacia la _ inde- 
pendencia: José Marti. 

La emigracion cubana esper6 largos afios, tratando de 
reorganizar sus fuerzas. Las disensiones habian dividido a 
los mas conspicuos patriotas. Maximo Gomez se habia re- 
trado a Santo Domingo. Maceo vivia lejos de su patria. 
Estrada Palma seguia en Estados Unidos. Calixto Garcia 
trataba de organizar nuevas tropas. En esas circunstancias, 
zurciendo voluntades remisas y hasta contradictorias, surge 
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la figura apostélica de José Marti. E] fué no sdlo el verbo, 
sino Ia accién misma de “a independencia cubana. Por su 

boca y en sus hechos hablé el pueblo de la isla, pugnando. 
por su libertad definitiva. ) 

Marti habia nacido en 1853, en Habana, siendo su pa- 
dre espafiol. Nifio aun, supo Jo que era la represiOn ibérica, 
pues lo enviaron a presidio, del que sdlo saliO para pasar 
al destierro, antes de cumplir Jos veinte afios. Su campana 
se habia iniciado temprano: no dejé su actividad hasta la 
muerte. Puede decirse que vivid nada mas que para la ac- 
cién, él, que encerraba tan magnifico y tierno poeta en el 
pecho. Los «Versos sencillos», el «Ismaelillo», pero sobre: 
todo las Cartas de Marti, respiran inspiracion, elevacion 
y delicadeza. Con ese mismo verbo que parecia una Caricia, 
supo llegar al corazon de los emigrados y conmoverlos de 
tal suerte que, una vez que le hubieron escuchado, nadie 
pudo negarse a la guerra. 

Aquella magnifica inspiracién y carnadura de apdstol 
de José Marti contribuy6 poderosamente a la difusioOn de 
los ideales emancipadores. Toda la etapa entre 1889 y 1895 
esta ligada a la vida del Maestro. Viajando por doquiera, 
hablando, escribiendo, conciliando, proponiendo, realizan- 
do, él fué el alma ambulante y ardiente de la Cuba Libre. 

606.—El Partido de la Re- 
volucion y el autonomismo. 

En 1892 qued6 constituido, bajo la iniciativa de Marti, 
el Partido de la Revolucién Cubana. Paralelamente Ics auto- 
nomistas habian arreciado su propaganda, guiados, entre 
otros, por el egregio don Rafael Montoro. No era suficiente, 
y Marti se encargé de exponerlo con palmaria clatidad. El 
autonom:smo habia sido una medida adecuada para otros 
tiempos, pero — con el verso del poeta ruso — «a nuevos 
tiempos, nuevos canciones», y la de ahora era la separacién 
lisa y llana, o sea, Ja Revolucion. 

607.—La gran campana. 

Premunido de amplios poderes de los grupos de emigra- 
dos en Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, Mé- 
xico, etc., José Marti tomé a su cargo la.realizacién dela 
campaiia libertadora, Para eso juzg6 indispensable ponerse 
de acuerdo con los antiguos jefes del movimiento de la dé- 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 289 

cada sangrienta. A principios de 1895, paso a Santo Do- 
mingo, donde se hallaba, aparte de todo ajetreo, Méximo 
Gomez. Marti le persuadié para que volviera a la accién. 
Y juntos lanzaron el célebre Manijfiesio de Montecristo, 
primer peldafio para la obra futura. Hablé también con el 
descontento Antonio Maceo que; a su valor, su abnegacién 
y su Saggriencia, unia la virtud de ser negro y despertaba 
por t , Mayor confianza entre los numerosos negros de 
la isla. Concilid a Calixto Garcia. Despach6é emisaiios a la 
isla. Aceit6 el mecanismo conspirativo, y cuando todo lo 
tuvo listo, este poeta de tanta blandura en el verso como 
energia en la acciOn; juzgé que habia llegado el momento 
de asestar el golpe definitivo. 

El ejército libertador tenia como jefe supremo, en cali- 
dad de Presidente, a José Marti; comandante general era 
Maximo Godmez; jefe de las fuerzas de Oriente, Antonio 
Maceo. Se juntaban asi los principales hombres de la anti- 
gua guerra y los de la nueva. 

608.— Desembarco y 
muerte de Marit. 

Mientras Maceo atacaba por Oriente, Gdmez y Marti 
desembarcaron por otro lado, de acuerdo con el plan traza- 
do. Fueron recibidos fervorosamente por los conspiradores 
cubanos ya advertidos. Pero, a los pocos dias, en una escara- 
muza, Marti, arrastradeo por su arrojo, no obstante las adver- 
tencias de Maximo Gomez para que se quedara a la reta- 
guardia, ya que debia volver a los Estados Unidos por re- 
fuerzos, recibid una descarga de los espafioles y cay6 en el 
campo. Con eso sufria la RevoluciOn un rudo golpe. Le su- 
cedié en la presidencia Cisneros Betancourt. La jefatura del 
ejército 1a conservaban Gémez y Maceo, y la delegacion en el 
exterior; el ex presidente; Tomds Estrada Palma 

609 —La represion de Wevler. 

Madrid envié, como sustituto de Martinez Campos, al 
general Weyle;, quien se habia hecho tristemente famoso 
en la anterior campafia, por sus innumerables crueldades. 
Era el afio 96. Ese mismo afio, en marzo, la Revoluci6n 
sufria un tremendo golpe, que vino a sumarse al que ya 
habia significado la muerte de Marti: la muerte de Antonio 
Maceo, cara a cara al enemigo. Con él cayé un hijo de Ma- 

II T.—19 
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ximo Gémez. De los antiguos jefes no quedaba ya sino 

Calixto Garcia. 
La guerra continuaba ferozmente. En La Habana, los 

«voluntalios» cometian todo género de tropelias. Weyler, 
responsable de ellas, de las quemas de cafiaverales, de las 
persecuciones en masa, fué, al fin, llamado a Espafia, a donde 
ya habian llegado las protestas por su inhumana conducta. 
EI asesinato de Canovas del Castillo habia cambiado Ja po- 
cane peninsular. Se pretendiéd contemporizar, creando una 
unta de gobierno con participacion de los autonomistas. 

Tarde ya para Espafia. 

610.—Participacioén de 
los Estados Unidos. 

Entretanto, la Junta revolucionaria del exterior, prosi- 
guiendo el mandato de Marti, habia activado la propaganda 
externa, la cual no necesitaba mucho estimulo en los Esta- 
dos Unidos, donde—en virtud de la tesis del «Destino 
Manifiesto» y conveniencias mas inmediatas — se conside- 
raba el asunto cubano como asunto nacional. Las e ecciones 
de Mac Kinley se llevaron a cabo teniendo como plataforma 
la intervenciOn en Cuba, contra Esparfia. No faltaba sino un 
pretexto para que ese animo hostil se hiciera mas visible. 
‘YY Ta oportunidad se present6 en seguida_ con el incidente 
del «Maine». 

611.—El «Maine» y la 
guerra hispanoyanqut. 

<Al atardecer del dia 15 de febrero de 1898, el «Maine», buque de 
guerra de los Estados Unidos, anclado en la bahia de La Habana, fué sa- 
cudido de un extremo a otro por una serie de formidables expiosiones, hun- 
diéndose rapidamente hasta el fondo de la bahia. El comandante del buque, 
junto con la mayor parte de los oficiales, se hallaba en tierra, salvandose 
asi felizmente; suerte que no cupo, sin embargo, a 258 hombres de la tri- 
pulacion y dos oficiales, que se hundieron con su buque. ‘ 

«Los tribunales navales de investigacion, americano y espafiol, que 
fueron rapidamente convocados, no lograron, desde luego, ponerse de 
acuerdo. El americano informé a su Gobierno que el buque habia sido 
destruido por la explosion de una mina submarina, que a su vez habia he- 
cho estallar a dos o mas de las santabarbaras del «Maine». El espafiol in- 
formé a su Reina que la explosidn habia sido interna. Es curioso obser- 
var que cerca de treinta y tres afios después del suceso, todavia no se ha 
decidido la cuestion de como se produjo la explosién. 
few «Admitiendo que los americanos estaban en lo cierto, équién puso 
la mina? ¢Fué colocada bajo el casco del buque por oficiales espafioles, por 
los espafioles que estaban en La Habana o por cubanos insurgentes, con 
el propésito de envoiver a los Estados Unidos en su lucha por la indepen- 
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dencia? E] tribunal americano no pudo esclarecerlo, por no existir prue- 
bas; pero el pablico americano sabia lo suficiente. Decidiéd que los execra- 
dos espafioles, resentidos por la presencia del «Maine» en aguas cubanas 
eran los responsables. «<jAcordaos del Maine!», se convirtié en el grito de 
guerra, y desde el 15 de febrero hasta el 25 de abril, cuando la guerra fué 
formalmente declatada por un Congreso algo aturdido, la frase jamas es- 
tuvo ausente de los labios de los americanos. Durante diez semanas, los 
pohiticastros agresivos y los periodistas, mantuvieron el clamoreo. Asi, 
en la mente de Mac Kinley no cabia duda alguna, al escribir su mensaje 
ai Congreso, de que la guerra con Espafia era precisamente lo que deseaba 
ja naciOn americana. 

<Dejando aparte la popularidad de la guerra, queda todavia sin con- 
testar la cuestiOn: ¢Por qué se llev6 a cabo? Los Estados Unidos pudieron 
haber ido a la guerra por una o por todas las siguientes mas o menos le- 
gitimas razones: 1. Para hacer desaparecer la molestia cubana. 2. Para 
libertar a los cubanos del despotismo espafiol. 3. Para vengar el menospre- 
cio hecho a nuestro honor nacional. 4. Para extender nuestras posesiones 
colcniales en el Pacifico, apoderandonos y reteniendo Filipinas. Tales son 
jos habituales modos humanitarios nacionalistas e imperialistas por los cua- 
des Jas naciones modernas van a la guerra. Pero, un examen de /as circuns- 
tancias que condujeron a la guerra hispano-americana, nos lleva a la con- 
clusion de que ninguno de dichos motivos era de mucha importancia para 
provocarla. Me temo, realmente, que uno se vea forzado a la conclusién de 
que la guerra se llev6 a cabo en provecho de la situaci6n politica interior. 
En otras palabras, fué una maniobra del Partido Republicano urdida por 
sus dirigentes, un ardid al cual did Mac Kinley su aprobacién por cuanto 
se convencié de que la naciOn estaba ansiosa de sangre. 

<Para los americanos de la generaciOn de la postguerra civil estaba 
fuera de duda que Cuba presentaba todas Jas caracteristicas de una indesea- 
da molestia. De 1868 en adelante, Cuba estuvo en constante disturbio, 
envolviéndose en innecesarias complicaciones internacionales y poniendo 
en peligro los intereses de los americanos. Durante diez afios los soldados 
espafioles e insurgentes cubanos ilevaron a cabo una guerra de guerrillas 
que costé la vida a 80.000 de los primeros y mas de quinientos millones 
de pesos en oro» (1). 

612.—La_ guerra entre 
Estados Unidos y Espana. 

El hundimiento del «Maine» enardeciéd a Ja opinién 
publica de los Estados Unidos. Realizada una prolija in- 
vestigacién, se llegd, como hemos visto, al convencimiento 
de que la explosion se habia producido por causa externa. 
El Secretario de Guerra envié una propuesta bélica al Con- 
greso de Washington. Y ambas ramas legislativas, en la 
llamada «Resolucién conjunta» de abril de 1898, aprobaron 
Ja guerra y la necesidad de: 1.° hacer de Cuba una Reptabica 
libre e independiente, y 2.° proscribir a Espafia de toda 
intervenciOn en sus antiguas colonias. 

41) Louis M. Hacker, «La guerra sarta de 1898+, en «Revista Bimestre 
ubana», vol. XLVI, N.° 3, nov-dic. de 1940, p. 397-98, La Habana, Cuba. 
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Fué una guerra rapida. Estados Unidos, pueblo joven 
y potente, contaba con elementos bélicos modernos, una 
escuadra fuerte y, ademas, con otros dos elementos: la pro- 
ximidad, en primer término, y la existencia de la division 
interna, en pleno estado de guerra, en segundo. Mientras 
las tropas revolucionarias cubanas seguian hostigando a los 
espafioles en et interior de la isla, la escuadra norteamericana 
bloqueé sus puertos y desembarcé varios ejércitos, bien aper- 
trechados, en los cuales habia muchos voluntarios, como 
Teodoro Roosevelt, futuro presidente, quien se habia alistado 
entre los rough riders. 

_ El descalabro se produjo en dos grandes acciones nava- 
les, mas que por obra de las derrotas terrestres: en Santiago 
y en Cavite. La escuadra espafiola, al verse bloqueada, re- 
cibié orden de salir a combatir. E] almirante Cerrera acat6 
Ia orden no obstante saber que estaba perdido. Uno a uno 
se hundieron en pocos minutos sus barcos, con la bandera 
al tope. Espafia cay6 Ilena de orgullo, dejando como legado 
de su paso por América una frase lapidaria: Mads vale honra 
sin barcos, que barcos sin honra». Con su indomable sober- 
bia de siempre, Espafia conservé ésta a trueque de perder 
aquellos. 

613.— Resultados de la guerra. 

El Tratado de Paris de 11 de ainil de 1899, con el cual 
se puso término definitivo a las hostilidades entre Espafia y 
Estados Unidos, reconoci6, ciertamente, la independencia 
de Cuba, pero, sujeta en sus primeros afios a la tutela de 
Norteamérica; ademas, entreg6 al vencedor las islas de 
Puerto Rico y Filipinas (que deberian ser libres cuando se 
juzgara conveniente) y la bahia de Guam, todos puntos es- 
tratégicos para mantener, si no su hegemonia, si la influen- 
cia preponderante en el Caribe y el Pacifico de los Estados 
Unidos. 

Los cubanos no miraron de buena gana las taxativas 
a su libertad asi establecidas. Ya, durante Ja guerra misma, 
habian ocurrido rozamientos que evidenciaban que las fuer- 
zas estadounidenses miraban como a inferiores a los criollos, 
como se comproboé con la negativa a permitir que Calixto 
Garcia y su ejército de 5.000 hombres entraran a una ciudad 
tomada por los norteamericanos, pero con la cooperaci6n 
eficaz y cruenta de Garcia. Se iniciaba una etapa transitoria, 
Mena de peligros y dificultades. Pero, el imperio colonial 
espafiol estaba definitivamente muerto. 
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VENEZUELA: AFIANZAMIENTO 

DE LA AUTOCRACIA 

614.—Tadeo Mona- 
gas y el liberalismo. 

_ El advenimiento de José Tadeo Monagas a la Presiden- 
cia sefial6é, segin vimos, un renacimiento liberal. Desde sus 
primeros actos trat6 de conformar sus tendencias persona- 
listas con un fraseario — y, a veces, con un ideario — liberal. 
El perdén extendido a Antonio Leocadio Guzman le dié 
alguna autoridad. No obstante, seria dificil sostener que el 
texto del decreto correspondiente fuera muy benigno. Decia 
asi: «Se conmuta la pena de muerte impuesta a Antonio Leo- 
cadio Guzman en la de expulsion perpetua del territorio de la 
Republica, con tal prohibicién de pisarla que si llegase a su- 
ceder, se ejecutara la sentencia de muerte sin necesidad de 
nuevo juicio», A pesar de lo cual, Guzman volvi6é poco des- 
pués a Venezuela y nada menos que a desempefir la Car- 
tera del Interior y, luego, Ja vicepresidencia de la Reptblica. 

1 acercamiento de Monagas al Jiberalismo suscité la 
ira de fos conservadores y paecistas, duefios de la mayoria 
del Congreso, ante el cual pretendieron acusarlo por infrac- 
ciones constitucionales Pero, !os amigos del Presidente di- 
solvieron por la fuerza el Parlamento (24 de enero de 1848), 
acci6n a consecuencia de la cual pereciéd el diputado Santos 
Michelena. Después del atentado, el Gobierno ordené a los 
diputados que se.reunieran al dia siguiente, encontrando la 
protesta de varios, entre ellos la del eminente Fermin Toro, 
quien respondié al requerimiento del dictador: «Decid al 
General Monagas que mi cadaver podra llevarlo, pero que 
Fermin Toro no se prostituye>. 

Péez crey6 que aquella era su oportunidad, y se levant6 
en armas. Pero, fué una dolorosa sorpresa para él verse ven- 
cido por los tenientes de Monagas, ante quienes tuvo que 
capitular en Macapo, capitulacién incumplida por José 
Tadeo, quien encarcel6 al ilustre caudillo no bien lo pudo 
hacer. Paez salié al destierro, en derrota, pero de ningtin 
modo desalentado. Monagas, en manos ya del Partido Libe- 
ral, permitié entonces el regreso de Guzman y lo hizo su 
ministro. 
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615 —El otro Monages. 

Al expirar su periodo (1850), José Tadeo design6 a sw 
hermano José Gregorio para que Io reemplazara en la presi- 
dencia, estableciendo una alternabilidad familiar muy pare- 
cida a una herencia monarquica. ; 

Era José Gregorio hombre resuelto, valeroso, motive 
por el cual el Libertador Bolivar lo calificara como «la mejor 
lanza de Oriente». : 

La designacién de José Gregorio habia herido vivamen- 
te a Guzman, el cual contaba con los votos de los liberales ¥ 
con un auténtico prestigio civil. Por este motivo, Paez y 
Guzman, paradéjicamente entendidos, hostilizaron a Mo- 
nagas, hombre honesto, ademas de corajudo, cuyo prestigio 
acreciO considerablemente con la abolicién de la esclavitud, 
decretada el 24 de marzo de 1854, poco antes de abandonar 
el gobierno. 

616.— Segunda  prest- 
dencia de José Tadeo. 

Concluido el periodo de José Gregorio, naturalmente las 
elecciones favorecieron a su hermano y antecesor José Ta- 
deo. Debia éste gobernar desde 1854 hasta 1858, comple- 
tando asi doce afios de hegemonia monaguista, pero le pa- 
recid poco. La Nueva Constitucién de 1857 ampliaba el tér- 
mino de mando por seis avos, y ademas, abolié el principio 
de no-reeleccion vigente, lo que hacia predecir la prérroga m- 
definida de José Tadeo. 

Pero los acontecimientos sufrieron un brusco viraje, a 
raiz de que Monagas fué acusado de tratar de vender a una 
potencia extranjera la Guayana venezolana. A los gritos de 
«traidor» y de «tirano», la muchedumbre se aduenoé de las 
calles de Caracas. El general Julian Castro se levant6 en 
armas. Los guzmancistas se adhirieron al motin, con su 
caudillo a la cabeza. José Tadeo, vencido, tuvo que refu- 
giarse en la Legacion de Francia, después de haber dimitido. 
ante el] Congreso (marzo de 1858) La Convencidén, entonces 
convocada designé gobernante provisional a Castro. 
5 _Ocurri6, por ese entonces, un hecho interesante, que 
indica hasta qué punto podian ser fundadas Jas acusaciones 
de entrega a potencia extranjera que se habian lanzado con- 
tra Monagas. Los representantes de Francia e Inglaterta so- 
licitaron y obtuvieron su libertad, pero como, luego, fuera 
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apresado, hicieron cuestién internacional, que sdlo pudo ser 
solucionada mediante la intervencién de Soublette y el des- 
tierro de José Tadeo. jMalos vientos de intervencibn flota- 
ban sobre América! 

617. — Venezuela: 
Republica federal. 

La oligarquia monaguista habia pasado, pues, con su 
cortejo de confusiones. Porque, vestida de retérica liberal 
y prestigiada por la manumisién de los esclavos, no cabia 
duda que su inffuencia en el pueblo era innegable De esta 
suerte el liberalismo amanecia en Venezuela revuelto con la 
autocracia, mezclado con ta arbitrariedad y el «continuismo>. 
Para enfrentarse a aquella obscura y ardiente mezcolanza 
se requeria una personalidad pujante. No bastaba la austera 
figura de don Fermin Toro, presidente de la Convencion, ni 
eran suficientes los lauros del flamante presidente provisio- 
nal, Castro. Los ojos se volvieron, entonces, al desterrado 
de Nueva York: a Paez, en cuya demanda partieron comi- 
sionados oficiales. 

Por otra parte, el liberaiismo habia usado eficazmente 
e! traje federal, a cuya sombra prosperaban — o se mante- 
nian —los caudillos regionales y aun locales. La nueva 
Constitucioén, elaborada por los convencionaJes de esa vez 
reconocia un sistema mixto, llamado «centro federal», que, 
en buena cuenta, trataba de coartar el funcionamiento pleno 
y efectivo del federalismo. Con ello se did una bandera doc- 
trinaria, limpia y popular a los liberales, que no tardaron 
en levantarse en armas. Asi empez6 lla tremenda «guerra de 
la Federacién» o de «los cinco anos». A la cabeza de los fe- 
derales se pusieron los generales Falcén y Zamora (este tl- 
timo enemigo antafio del «liberal» Soublétte) 

Para contemporizar, el general Castro que sentia el 
reclamo del federalismo, quiso apaciguar a los liberales or- 
ganizando un ministerio de este color politico, con Io que sélo 
consiguiO exacerbar a los conservadores, que lo derrocaron 
e impusieron como presidente al que ya era Delegado gu- 
bernativo, don Pedro Gual (1859) 

Diversas vicisitudes estremecen a Venezuela entonces 
El general Zamora venci6 a las tropas de Gual, pero, a poco, 
lo mataron en una accion de armas. Falcdn lo sucedi6, pero 
con mala fortuna, pues hubo de retirarse casi hasta Co- 
lombia. 

En el entretanto fué electo presidente don Manuel 
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Felipe Tovar, civil, y vicepresidente, Gual (1860), también 
civil. Para reforzar mAs el régimen, Tovar nombr6 jefe del 
ejército a Pdez, que volvia del destierro (1861). Al punto 
estallé [a conjura publica para imponer al famoso «le6n de 
Apure». Tovar, comprendiendo la inutilidad de su resisten- 
cia, trasmiti6 el poder a Gual. 

618 —Dictadura de Paez. 

Al punto viendo que el peligro del lado de Paez era 
cada vez mayor, Gual quiso pactar— como Castro ante- 
riormente — con los federales. Paez anduvo mas veloz; 
tendié una celada y le hizo caer. En seguida se neg6 a acep- 
tar el precepto legal que entregaba el gobierno al Delegado 
Quintero, del partido conservador. Este bando se dividid, y, 
a la sombra de su division, Paez se hizo proclamar « Jefe civil 
y militar de la Republica» el 10 de septiembre de 1861: los 
gestores de su regreso como contrapeso a! liberaiismo, tenian 
ya a la vista el fruto de su error. 

La dictadura de Paez se inicié con un finteo conciliador 
con los federacionistas o federales, que lo rechazaron. En- 
tonces rompi6 a hervir su vieja ira. FusilO sin proceso a 
varios generales adversos; pretendi6 contratar un emptés- 
tito de un milJ6n de libras esterlinas en Londres; reform6 el 
estatuto de Ia Nacién. De tal modo, lejos de imponerse por 
el terror, aumento la resistencia y la Guerra Federal se ex- 
tendid mas. 

Todo el pais estaba convulso y en armas. Doquier sur- 
gian partidas contra Paez y los conservadores. La vieja tea 
de los Monagas se encendia de nuevo, y su confusa iniciativa 
encontraba al fin cauce Al lado de Falcon, simbolo de una 
continuidad histérica, y como reconocimiento a su eficacia, 
figuraba un hijo del ya célebre Antonio Leocadio Guzman, 
el joven Antonio Guzman Blanco. Entre él, como emisario 
de los federales, y Rojas como representante de Paez, se 
llevé a cabo el convenio de Coche (cerca de Caracas), donde 
Paez dejaba el gobierno y confesaba su derrota ante los 
triunfantes federales (mayo de 1863) 

_ Paez abandondé el poder y el pais, perseguido por el 
odio de sus enemigos, pero también por la sombra de su 
honradez, ya que hubo menester de un préstamo de Falcén 
para realizar su viaje al exilio. 

_ Falcon fué proclamado presidente; Guzmdn Blanco, su 
vicepresidente. 
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La Federacién entraba a regir en toda su plenitud con 
el titulo de Estados Unidos de Venezuela (1864). Natural- 
mente, coincidencia de todos los gobiernos de la época, uno 
de los primeros actos del nuevo gobierno fué gestionar un 
empréstito en Londres, no ya por un mill6n, sino por mill6én 
y medio de libras esterlinas. 

619.—La Republica federal. 

: El Congreso, reunido normalmente, confirmé con el 
titulo de Presidente Constitucional al general Juan Crisésto- 
mo Falcon, el 11 de marzo de 1865; el general Guzman Blan- 
co y el general Desiderio Trias eran sus vicepresidentes. 

Falc6én abandoné varias veces la presidencia para ir a 
sofocar, en persona, revueltas intestinas: Guzman Blanco se 
adiestraba durante esos periodos para las dificiles tareas pre- 
sidenciales. Ademas, evidencié sus dotes de politico sagaz al 
liquidar en forma pacifica la revolucién «genuina» del ge- 
neral Mendoza, en 1867. Después fué Rojas, el ex lugar- 
teniente de Paez, quien se sublevé con los «<azules» 0 sea 
parte de los conservadores (los paecistas) y parte de los 
liberales. José Tadeo Monagas, reverdeciendo sus laureles, 
formaba entre los insurrectos. 

_ Falcén, sabiéndose incapaz para vencer en aquella con- 
tienda, entregé el mando al general Bruzual, «el soldado sin 
miedo», quien, mediante un tratado, si bien dejé entrar a los 
rebeldes a Caracas, conserv6 la presidencia. Pero Monagas 
se nego a reconocer Jo pactado y, a su vez, vencedor, entré 
a la capital en 1868, imponiendo un curioso gobierno plural, 
especie de anticipo del «Ejecutivo colegiado» que, décadas 
mas tarde, funcionaria en Uruguay, segtn el cual, mientras 
la jefatura militar descansaba en un hombre — Monagas, 
desde luego —, la civil y politica quedaba entregada al ga- 
binete ministerial. 

Mientras tanto, Bruzual se atrincheraba en Puerto Ca- 
bello, defendiendo sus prerrogativas. Y Monagas, que es- 
taba enfermo, confi6, dentro de su viejo sistema familiar, el 
ejército a su hijo Ruperto. Un Monagas no tenia confianza 
sino en otro Monagas. Muerto Bruzual y triunfantes otra 
vez los «<azules», el Congreso eligid presidente noa José 
Tadeo, porque acababa de morir también, sino a Ruperto, 
Ultimo de la estirpe, el cual demostr6 su sangre al sofocar en 
persona la revuelta del general Pulgar. Pero no le acompafio 
su estrella frente a Guzman Blanco, el vicepresidente de 
Falcon. 
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En abril de 1870, Caracas veia desfilar por sus calles, 
ya habituadas a esos cambios, a las tropas del hijo de An- 
tonio Leocadio Guzman. Habia muerto el Estado «azul». 
Y aunque hubo atin que extirpar algunos focos de este ban- 
do, la Constitucién Federal comenz6 al punto a regir en 
Venezuela. 

620.—Guzmdn Blanco: dicta- 
dura, presidencia y sustitutos. 

Guzman Blanco se habia educado dentro del liberalismo 
extremado de su padre, hombre de doctrina. Su gobierno 
empezo estableciendo los mas definidos principios liberales: 
gratuidad y obligatoriedad de la instruccién; sometimiento 
del clero, para lo que tuvo que expulsar al Arzobispo de 
Caracas; reorganizaci6n de las Cortes y de la Universidad, 
matrimonio civil, extincién de conventos. Como contra él se 
sublevara el general Salazar, lo expuls6 del pais, después 
de derrotarlo, y, como reincidiera, lo hizo fusilar. 

Todo esto, y la realizacién de muchas obras pdblicas, 
se produjo en los tres afios de su dictadura. Pero, a fines 
de 1873, se dirigié al Congreso para dar cuenta de sus actos, 
y luego fué elegido presidente constitucional por el periodo 
de cuatro afios. La zalema, como siempre, se mezcl6 a aquel 
acto. El titulo de «Jlustre americano» con que desde enton- 
ces se conocié a Guzman Blanco, le fué otorgado por decreto 
parlamentario. 

Guzman Blanco se identificd con el Estado, a punto 
de dirigirlo como propiedad privada, sin respetar los dere- 
chos ciudadanos, aunque teniendo en cuenta, sin duda, el 
desarrollo material, panacea de toda dictadura. Los catélicos 
le enrostran su reiterada enemistad contra el arzobispado, 
y es evidente que nada hizo por realzar la dignidad ni la li- 
bertad del individuo, base del progreso integral de un pais, 
pero nadie puede negar las innumerables obras puiblicas que 
emprendidé, modernizando la nacion. Si bien derribé algunos 
templos para erigir el Teatro Municipal y otros edificios, por 
otro lado did impulso a los ferrocarriles, y rindiéd un vivo. 
culto a los préceres del liberalismo, aunque no a la libertad 
precisamente. Lo malo es que la vanidad andaba demasiado 
identificada con todos estos actos y que, como suele ocurrir 
en nuestra América, creyéndose duefio del poder, quiso 
imponer, sin éxito, un sucesor, el general Zavala. 

_ Con un agudo sentido de la politica, por calculo, no 
quiso empecinarse en su proposito, sino que resigné el mando 
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. ante el presidente de ja Alta Corte. El Congreso eligié, 
entonces, al general Francisco Linares Alcantara. Poco%des- 
pués, hostigado por una sdbita explosién en contra suya, 
surgida en el Congreso, Guzman Blanco se dirigia a Europa, 
como Ministro Plenipotenciario en Paris. No tard6 en dic- 
tarse un decreto de amnistia. El Congreso, prédigo siempre 
en lisonjas, apod6 al general 
Linares Alcantara «el gran de- 
mocrata». Los clericales coad- 
yuvaron a esto porque permi- 
tid la vuelta del arzobispo 
proscrito. Los liberales de ver- 
dad no podian olvidar que 
Alcantara habia devuelto su 
libertad a la prensa, amorda- 
zada por Guzman Blanco. 

Pero Alcantara murié ca- 
si stbitamente, y, tras un 
breve interinato del ministro 
Villanueva, y del Presidente 
de la Alta Corte, fué elegido 
el general José Gregorio Valera 
(1878). A su vez, el Congre- 
so, que antes halagara tanto 
a Guzman Blanco, ordend 
derribar sus estatuas y qui- 
tarle sus titulos. De ese modo 
provocoé la reaccién guzman- 
cista que iniciO su tarea en 
Maracaibo: no esta de mas subrayar que el general Valera 
era hermano natural del difunto Linares Alcantara. El pro- 
cedimiento de los Monagas continuaba en vigencia. 

Guzman Blanco regresé al pais al saber que la revolu- 
cién de sus partidarios — la «reivindicadora» — estaba ya 
triunfando. : 

De Europa traia, hombre impresionable y muy snob, 
ideas nuevas, es decir, modelos nuevos. Otra vez en el man- 
do, propuso una constitucién a la manera suiza; restauro 
algunos de los monumentos a su nombre; persiguio a sus 
enemigos; construy6 ferrocarriles; restringiO la libertad de 
prensa y reanudé el boato de su régimen. Eso durante un 
afio (1879-80), pues se ausenté de nuevo a Europa, en viaje 
feérico, para volver a gobernar constitucionalmente electo, 
cuatro afios (1880-1884). Nuevos impuestos, nuevos puen- 
tes, nuevos telégrafos y hasta un templo— esa vez — se- 

GUZMAN BLANCO 
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fialaron su paso por el poder. Instalé6 la Academia de la 
Lengua, conmemoré augustamente el centenario de Bolivar; 
pero, en contraste, tuvo frente a si a Cecilio Acosta; hombre 
insobornable, conciencia limpia y verbo diamantino, y amar- 
gO el transito de José Marti por Venezuela: la dictadura, 
aunque Ilamada presidencia constitucional, no queria hom- 
bres de tan altos quilates. 

De 1884 a 1886 gobern6 constitucionalmente el general 
Joaquin Crespo — los periodos eran de dos afios, como en 
Colombia —. pero el 86 fué de nuevo electo Guzman Blanco, 
quien, después de un conflicto con Ingiaterra, a causa de 
la deiimitacion de la Guayana inglesa, se retird del gobierno 
Pe cansado de las luchas intestinas, dejando a! general 
opez. 

La influencia de Guzman Blanco no fué sacudida sino 
bajo el gobierno de] doctor Juan Pablo Rojas Paul (1888- 
1890), al principio cautivo de los guzmancistas. Pero, Rojas 
Paul impuso su sucesor, el doctor Andueza Palacio (1890- 
1892), cuya época fué; como la anterior, de concordia y res- 
tablecimiento civil. 

Cuando Andueza quiso perpetuarse en la presidencia, 
hallo !a oposicidn del general Joaguin Crespo (1892-1898), 
quien, bajo el marbete de «Legalismo», establecié una dicta- 
dura muy resistida por el pais. Crespo sacrificd en el 
tratado de limites con Inglaterra buena parte de la Guayana 
venezolana y contrat6 un empréstito de 50 millones de boli- 
vares con Alemania, pais que iniciaba entonces su marcha 
hacia Occidente, con ei propdsito de competir y vencer la 
hegemonja inglesa en ultramar. 

El siglo se cierra practicamente con el afio de gobierno 
del general Ignacio Andrade (1898-1899), época de ruda 
lucha contra falaces revoluciones, la Ultima de las cuales 
contra el reeleccionismo, estuvo acaudillada por el general, 
Cipriano Castro. 

Todo este periodo de vida politica, turbulento, sin re- 
gularidad, entre ambiciones regionales y caudillescas, domi- 
nado por las personalidades de los Monagas, Guzman Blan- 
co y la decadente de Paez, tenia que desembocar en la firme 
autocracia de Juan Vicente Gdmez, precedida por la tirania 
de Cipriano Castro. Como se ha visto, el laicismo predomin6 
en Venezuela a diferencia de Colombia, donde triunfara el 
clericalismo. Pero, los liberales venezolanos, salvo esa dife- 
rencia, coincidian con los conservadores de otros pueblos en 
su adhesién al caudillismo autocratico. 
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COLOMBIA: LA LUCHA DOCTRINARIA Y LA 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

621.—Hacia la era liberal. 

El régimen de Mosquera, pese a su entrafia conserva- 
dora, habia significado un despertar para la nueva Repiblica, 
atin no Jlamada Colombia, pero claramente distinta de las 
otras dos que constituyeron el conglomerado grancolom- 
biano. Ya marchaban barcos a vapor por las aguas del cau- 
daloso rio Magdalena; ya circulaban locomotoras por la 
flamante via férrea de Panama; en la Escuela Militar, recién 
instalada, se formaban los futuros militares de la Patria; el 
régimen eclesiastico habia experimentado mermas saluda- 
bles como la supresién de los diezmos, y se habia hecho res- 
petar la libertad de prensa y la de sufragio, todo ello indicio 
de una rectificacién constitucional. 

Cuando José Hilario Lépez subid a la presidencia en 
1849, halld, pues, un pais que, si todavia no estaba en forma, 
trataba de encontrarla de alguna manera. Pero Lopez as- 
cendio al solio presidencial con aire belicoso. Su lema no 
admitia dudas «Quien no esta conmigo, esta contra mi» solia 
repetir, y no falt6 a su consigna. Su primer acto fué revisar 
la Constitucién de 1851, a fin de trasfundir a ella los prin- 
cipios liberales que él representaba. Naturalmente, el conser- 
vatismo se alz6, y no solo en gritos, sino en armas. José Hi- 
lario Lopez salt6 sobre su rival, resuelto a defender las me- 
didas que habia dictado. El] arzobispo Marquez y los obispos 
publicaron una representaciOn adversa a las medidas guber- 
nativas. Aquél fué condenado a extrafiamiento. 

De nuevo habian sido expulsados de Colombia los je- 
suitas, admitidos por Herran, tras el prolongado ostracismo 
a que los sentencid Carlos III. Lopez declaré abolida la 
esclavitud en el territorio de su mando, asi como apoyo la 
libre navegacion de los rios, la libertad de cultos y de prensa, 
la obligatoriedad y gratuidad de la ensenanza, la formacion 
de municipios, la confeccién del mapa del pais, a cargo del 
eminente don Agustin Codazzi, el implantamiento del siste- 
ma de jurados para juzgar en las causas criminales, medida 
ex6tica, en pugna con la inexperiencia y la tradici6n juridica 
de la nacion. 

En general, en muchas de las medidas adoptadas por el 
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régimen liberal de Lopez (hombre en la plenitud de su vi- 
gor, pues habja nacido en 1798), se advertia marcada huella 
extranjera. Mientras tanto, no se compulsaban los ingresos 
publicos ni se reparaba en que la anarquia reinante no era 
el mejor aliciente para aumentar aquéllos, sino al revés, se 
abusaba de principios y dogmas franceses, de la oratoria de 
los convencionales parisienses, al par que se queria adecuar 
aquello a un evidente contagio del federalismo norteameri- 
cano. 

La lucha programatica se intensificd, se iban definiendo 
ya tendencias opuestas en el seno del propio partido liberal 
al punto que se escindié entre draconianos 0 radicales, y 
gélgotas o moderados que se entendieron con los conservado- 
res, causando el debilitarniento y finalmente la caida del 
liberalismo. 

El general José Maria Obando, electo presidente en 1853, 
hubo de soportar una violenta insurrecci6n del general Melo, 
al afio siguiente, a raiz de haber modificado la Constituci6n. 
Melo pretendid unirse con Obando en su motin como un 
ardid insdlito, después de haberlo tenido prisionero, con lo 
que sdlo consigui6 que se sospechara de la rectitud de Oban- 
do — harto puesta ya en tela de juicio a consecuencia del 
asesinato de Sucre, que se le imput6 —; no por eso se de- 
tuvieron los cuatro ex presidentes, de distinta filiacion, 
conservadores y liberales, Marquez, Herran, Mosquera y 
Lépez que marcharon contra el amotinado hasta reducirlo 
y restablecer en la presidencia al vicepresidente legitimo, 
Obaldia (1855). Lo sustituyé el presidente electo, Manuel 
Maria Mallarino, a quien sucedié Mariano Ospina (1857), 
también normalmente elegido por voto directo. 

622.—La Confederacién granadina 
y los Estados Unidos de Colombia. 

Colombia tomo por aquel entonces el nombre de Con- 
Jederacién Granadina, dividida en ocho Estados (1858). 
Ospina permiti6 el regreso de los jesuitas, problema can- 
dente en la América Meridional de entonces, y les otorgé 
varias mercedes en materia de instruccién. Como algunas 
de sus medidas excesivamente conservadoras, estorbaran al 
partido liberal, éste se sublevé y de tal suerte la guerra 
civil tendid su manto sobre el pais. El general Mosquera, 
entonces gobernador del Cauca, se proclam6 Director Su 
premo de la guerra. Numerosos combates ensangrentaron a 
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ja Confederacion. José Hilario Lépez también hubo de levan- 
tar su penddén de rebelde. En 1861, después de dura lucha, 
Mosquera entraba a Bogota, hacia ejecutar a muchos de sus 
adversarios y apresaba a Ospina, que habia terminado su 
periodo de cualquier manera, bajo el peso de la guerra civil. 
Desde luego, los eclesiasticos tuvieron que soportar el peso 
de la ira del caudillo triunfante. El arzobispo Herr4n aban- 
dono el pais, y, por cierto, salieron también los jesuitas, 
cuyos bienes fueron ocupados. El Presidente provisional de 
los ahora Estados Unidos de Colombia (1863) dict6 nueva 
Carta fundamental. 

Naturalmente, los sucesos internacionales se mezcla- 
ban a los internos. El Presidente del Ecuador, Gabriel Garcia 
Moreno, politico ultramontano, constante secuaz de los je- 
suitas invadid Colombia, a pretexto de que una facci6én, en- 
cabezada por el poeta Julio Arboleda, habia invadido oca- 
sionalmente parte del territorio ecuatoriano. Garcia Moreno 
cayO vencido y prisionero de sus adversarios. La guerra 
civil continud. Las tropas «confederadas», se vieron derro- 
tadas en el combate de Santa Barbara. Arboleda, que supo 
el desastre, acudia a tomar su puesto, cuando lo asesinaron 
en las ya tristemente famosas montafias de Berruecos, rega- 
das con ia sangre de Sucre. 

Los Estados Unidos de Colombia, creados en virtud de 
la Convencion de Rio Negro, en 1863, duraron asi organiza- 
dos hasta 1885. Descansaban sobre la base del gobierno 
aut6nomo de cada Estado. Mosquera, convertido al libera- 
lismo, fué designado su presidente. 

Para cimentar sus prestigios sobrevino un incidente in- 
ternacional. El incansable general Flores invadid Colom- 
bia, pero Mosquera, que acudiera a combatirlo, lo vencié 
en Cuaspud. La paz ajustada entonces tuvo los caracteres 
contemporizadores y hasta diriamos generosos de la de 1829 
entre Pera y Gran Colombia. 

La Constitucién de Rio Negro, como se denomina a la 
que did vida a los Estados Unidos de Colombia, estableci6 
que el periodo presidencial deberia ser de dos afios, a lo 
cual se sometieron algunos presidentes, varios de ellos pro- 
minentes, como Murillo Toro (1864), el general Mosquera 
(1866), el general Santos Gutiérrez (1868), Eustorgio Salgar, 
otra vez Murillo Toro, Pérez, Parra, Rafael Nunez (1880), 
a quien siguié el 82 Francisco Xavier Zaldua, después del cual 
volvié Nuviez, liberal entonces, al gobierno (1884). 

Desde luego, eso no quiere decir que reinara la paz. 
Los conservadores promovieron una formidable rebelién que 
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duré varios afios, durante los cuales demostraron su valor 
y disciplina los directores de ambos bandos, hasta 1877, en 
que se hicieron las paces. 

Mosquera, que quiso ser dictador en 1867 y did un 
golpe de Estado, desaparecié del escenario politico de su 
pais por el destierro a que lo condenaron, pero, inquieto 
siempre, desde Lima no cesé de conspirar, y luego hizo todo 
cuanto estuvo en su mano por organizar una expedicioén 
para libertar a Cuba, por esos dias en plena guerra por su 
independencia. 

Durante el gobierno de Parra (1876-1878), se decreté 
la libertad de ensefianza, rudo golpe a los clericales y con- 
servadores, siendo éstos también derrotados entonces por 
medio de las armas. Fué, ademas, Parra quien autoriz6 el 
contrato de Lesseps para abrir el canal de Panama, con la 
compafiia francesa. El genial ingeniero venia aureolado 
por su hazafia de Suez, y se pensaba que su accién seria en 
América tan eficiente como lo fuera en Africa. 

623.--Rafael Nuwez.— 
Los Conservadores.—La 
Reputlica de Colombia. 

Doblegados los conservadores, no dejaron, por eso, de 
intrigar y combatir como les fué posible. Finalmente, logra- 
ron impresionar al presidente Rafael Nuviez, hombre de 
extraordinaria sensibilidad poética, dado a la aristarquia, 
tipo de intelectual, al par que de caudiilo de alta clase. El 
insigne poeta filosdfico que en él habia, propenso a rozarse 
con espiritus selectos, sentia repugnancia, en el fondo, por la 
democracia y mas atin por la demagogia radical de uno de los 
sectores liberales, de suerte que no resulté dificil para el 
conservatismo conseguir su viraje hacia las playas no sdélo 
moderadas, sino hasta autocraticas. 

Habian desaparecido, al parecer, algunos riesgos del 
horizonte colombiano. Espafia reconocié la independencia 
del pais. Un Banco Nacional, fundado por Nifiez, trataba 
de regular la economia fiscal. Para no romper el ritmo 
constitucional, que era su aspiracién, Nujfiez, no obstante su 
ya evidente disconformidad con la politica de su partido, 
cesO en su primer periodo a los dos afios prescritos por la 
ley, pero dej6 el poder al doctor Zaldia, cuya pericia juri- 
dica no excusa que cumpliera literalmente la voluntad de su 
antecesor. A los dos afios, volvia Nifiez al gobierno y, ya 
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desembozadamente de acuerdo con los conservadores, did 
comienzo al régimen llamado de «La Regeneracién>. 

Comprendiendo los liberales el significado de aquel 
cambio, se alzaron en armas contra su conmilitén de la vis- 
pera. Ntfiez, que no esperaba otra cosa y habia especulado 
sobre la base de que ocurriera algo que justificase una nueva 
Constituci6n, se proclam6 dictador. De su triunfo sobre sus 
opositores derivaron reformas sustantivas en la estructura 
del pais. La instruccién libre, que auspiciara Parra, qued6 
anulada a manos del clero. El federalismo de los Estados 
Unidos de Colombia volvi6 a los cauces de un evidente cen- 
tralismo, en el que adquiria el Poder Ejecutivo la facultad 
de intervenir en los Estados o departamentos. La presiden- 
cia se renovaria cada seis, en vez de cada dos afios. Para 
llevar a cabo sus reformas, Ntfiez fund6 el Partido Nacional, 
pero, en realidad, su basamento fué el partido conservador 
y una parte del liberal. Ni&fiez cambié el nombre del pais 
por el de Republica de Colombia, que hasta ahora conserva. 
Proclam6 a la Republica como protectora de la fe catdlica; 
admiti6 la libertad de prensa, en tiempo de paz, pero con 
severas limitaciones que, dado el caracter caudillesce del ré- 
gimen, invalidaban en gran parte la decantada '‘ibertad. 
En 1887, Nufiez firmé un Concordato con la IglesiaCat6lica, 
en virtud del cual aquélla quedaba al margen de las autori- 
dades civiles, rigiéndose por sus propias leyes, medida mas 
ultramontana que lo vigente durante el virreinato, que es- 
tuvo regido por el Patronato. Naturalmente volvieron en- 
tonces los jesuitas. Se establecié el curso forzoso de la mo- 
neda. 

En 1892, Nijfiez fué reelecto presidente — habia abo- 
lido el principio de no reelectibilidad —, pero, enfermo de 
gravedad, lo sustituy6 el vicepresidente Mzguel Antonio 
Caro, eximio poeta también (Colombia es una de las pocas 
Repdablicas sudamericanas que ha estado gobernada por in- 
telectuales, bueno es decirlo). Nafiez, que habia nacido en 
Cartagena el afio de 1825. muri6 en 1895. 

Era presidente interino Caro cuando estall6 una formi- 
dable rebelién liberal. 

II T,—20 
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ECUADOR: DE LA TEOCRACIA AL LAICISMO 

624.— Alternativas entre 
conservadores y liberales. 

Ecuador reproduce, en su historia del siglo XIX, mu- 
chas de las caracteristicas de la historia colombiana, pero 
exacerbadas. Lo que los antiguos neogranadinos realizaron 
con cierta mesura, dentro de un molde algo clasico, los 
ecuatorianos Jo Ilevaron a cabo con acento mucho mas apa- 
sionado. Los partidarios de la tesis que sostiene la preemi- 
nencia del factor geografico en la vida de los pueblos, tienen 
aqui un argumento favorable a sus afirmaciones. 

En 1849, el presidente Noboa, de filiacidn conservadora, 
plantea, desde luego, una reforma constitucional. Fué una 
mania de los gobernantes de nuestro siglo XIX el justificar 
sus actos y designios por medio de pautas legalistas. La 
reforma significaba el establecimiento de una Camara Unica, 
el restablecimiento del fuero eclesiastico, la restauracién del 
diezmo y, lo mas importante, que todo candidato a parla- 
mentario tuviera que ser propietario o disfrutar de una 
renta. Tales caracteristicas no correspondian, ni mucho me- 
nos, a un Estado liberal o a una Repdblica plena. Noboa, 
bajo el consejo del clero, lleg6 mas lejos atin que todo eso: 
se dispuso a invadir Colombia a causa de que este pais habia 
expulsado a los jesuitas, bajo una de tantas rachas jaco- 
binas que venian a compensar las del clericalismo teocra- 
tizante. Fracas6 en su intento, a punto tal que hallo el final 
de su gobierno en seguida, con la rebelién del general Urbi- 

‘na (1852), saturado de principios menos dogmaticos, pro- 
picio a la tolerancia, dentro de cuyo periodo la nacién vivié 
dias de relativa calma. 

En 1856 sucediéd a Urbina don Francisco Robles, quien, 
durante sus tres afios de poder, hubo de afrontar el recru- 
decimiento de varios y graves conflictos internos y externos: 
entre los primeros, una insurreccién de los conservadores; 
entre los segundos, una guerra con el Peri, provocada por 
las intemperancias y ambiciones del general Flores, a la sa- 
zon refugiado en esta Reptblica, donde hall6 amparo para 
sus designios. La guerra con el Pera fué, segan veremos 
después, un grave contratiempo para el gobierno de Robles 
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y signific6d a Castilla, que era Presidente del vecino pais del 
sur, un reforzamiento de sus prestigios. 

Socavado por tantos contratiempos, Robles no se ha- 
Ilaba en capacidad de soportar el ataque de un enemigo vigo- 
roso, como Garcia Moreno, que, en 1859, dominé la situa- 
cin. 

Tras un breve paréntesis, signado por el gobierno de 
Franco, Garcia Moreno _fué electo presidente (1860) y entré 
a gobernar su pueblo. Franco habia tenido la desdicha de 
firmar un tratado con el Pert, que en Ecuador se consideré 
perjudicial. Garcia Moreno enarbolaba, asi, el pend6én del 
nacionalismo y el difuso, pero seductor, del orden. 

625.—Gabriel Garcia 
Moreno, el tedcrata. 

Gabriel Garcia Moreno, nacido en 1821, demostré desde 
el primer instante que su paso por el poder iba a ser dilatado 
y vigoroso. Hombre de indudable cultura humanistica, com- 
positor de versos satiricos, escolar de San Sulpicio de Paris, 
versado en teologia, su aspecto mas singular era su absoluta 
sumisiOn a la Iglesia, su espiritu profundamente eclesiastico. 
Seco, tenaz, se parecia, por su sentido realista y autoritario, 
al chileno Portales; por su nacionalismo, a Rosas; pero de 
ambos lo diferenciaba la preeminencia que daba a los dogmas 
antes que a las realidades. Desde luego, no quiso demostrar 
que las reformas que iba a emprender dependian de su capri- 
cho, sino que traté de investirlas, como siempre, de constitu- 
cionalidad. Modificé, pues, de nuevo la Carta Fundamental 
de la Repdblica y entreg6 la ensefianza a los jesuitas y Her- 
manos Cristianos, y a las Monjas del Corazén de Jests; El 
ano 61 formaliz6 un acuerdo de concordato con la Santa 
Sede. Ecuador renunciaba a las prerrogativas que el Poder 
Civil tenia desde el Patronato colonial. Los Breves y Bulas 
papales debian cumplirse automaticamente, sin necesidad de 
que intervinieran en ellos los poderes puiblicos. Toda pro- 
testa contra esta medida merecia inmediata represiOn. Los 
destierros y prisiones se multiplicaron. La prensa qued6 en- 
mudecida, bajo mordaza, pero no el pensamiento, que hall6 
‘magnificos y gallardos exponentes, entre ellos e! mas ilustre 
de todos, Juan Montalvo, uno de los mas grandes escritores 
de América, estilista eximio, liberal de vuelo auténtico, con- 
tra quien se estrell6 en vano la ira de Garcia Moreno. Mon- 
talvo sufriéd confinamientos y persecuciones, sin que arriara 
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bandera. De aquella via crucis saldrian las admirables pa- 
ginas de los «Capitulos que se le olvidaron a Cervantes», 
Catilinarias», «Mercurial eclestdstica», etc. 

Un extenso movimiento insurrecto, encabezado por los 
liberales, hallé el apoyo de Mosquera, entonces ya liberal, y 
Presidente de Colombia. Enfurecido por semejante intromi- 
sin — repitiendo el caso de Rosas con respecto a Oribe —, 
Garcia Moreno se lanz6 con sus tropas contra el sur de 
Colombia, pero fracasé en sus propésitos de invasién. En 
cambio, a sus enemigos de adentro, si, les hizo sentir el peso 
de su autoridad, campafia en la que tuvo por aliado al viejo 
general Flores, partidario de la autocracia, del orden desde 
arriba y hasta de la monarquia (1864). 

A causa de estas circunstancias, Garcia Moreno aban- 
don6 el mando al cumplirse su perfodo presidencial, dejando 
como sustituto a don Jerénimo Carrion, tras del cual seguia 
el tedcrata moviendo los hilos de la politica nacional. Ca- 
rrion fué quien firm6 el tratado de alianza de las Reptiblicas 
del Pacifico contra Espafia, que termino triunfalmente con 
las amenazas de la escuadra isabelina (2 de mayo de 1866, 
en el Callao), pero, no obstante esto, un motin conservador 
alentado por el poder eclesiastico, puso brusco fin al go- 
bierno de Carrién (1868), quien, aunque catélico practicante 
comprendia que era preciso contemporizar y anulé algunas 
leyes dictadas por Garcia Moreno. Su sucesor fué don Javier 
Espisosa a quien derrocaron los conservadores, anhelosos 
de absoluto dominio. Después de algunas negativas, mas apa- 
rentes que reales, Garcia Moreno volvi6 al gobierno (1869), 
esta vez para desatar de manera desembozada sus métodos 
represivos y su eclesiastismo sin cuartel. 

Practicamente, los tres poderes del Estado quedaron 
reducidos a uno, y en su sola mano. Se restablecieron los 
tribunales eclesiasticos. La ensefianza qued6 confiada a los 
religiosos. Los obispos llegaron a intervenir en la expurga- 
cién de los Cédigos de la Reptblica, a fin de eliminar todo 
aquello que se opusiera al Concordato y a las medidas teo- 
logizantes que adopataba el dictador. Fué clausurada la 
Universidad de Quito, en cambio, se abrié una Escuela Mi- 
litar y un incipiente Instituto Politécnico. En 1873, la Re- 
publica qued6 consagrada al Corazén de Jestts. La perse- 
cuciOn contra los opositores se hizo mas terrible. Montalvo 
tuvo que emigrar, y, con él muchos notables liberales. Se 
perfil6 la figura recia del joven liberal Eloy Alfaro, discipulo 
de Montalvo y su amigo y sostén en Panama. 

Cierto que Garcia Moreno se preocupé de sanear el pre- 
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_ supuesto, de tender lineas férreas (entre ellas iniciar la de 
Quito a Guayaquil), pero la moral politica del pais pagaba 
muy caro aquellos pocos progresos materiales, y, ademas, se 
confundié tan intimamente el clero con sus métodos, que 
l6gicamente el rechazo contra el Dictador trajo consigo un 
rechazo absoluto contra la Iglesia Catdlica, convertida en 
parte beligerante de esta lucha que debié haber sido nada 
mas que civica. 

Cansados de aquel estado de cosas, varios grupos de 
estudiantes, simples ciudadanos y aun militares se dedica- 
ron a forjar un plan que eliminase al Tirano. Y el 6 de fe- 
brero de 1875, en circunstancias en que Garcia Moreno 
cruzaba la Plaza de Armas, le atac6é uno de los conjurados 
— Rayo — con un machete. Otro grupo dispar6 sobre el dic- 
tador ya postrado y sangrante. Asi termind aquel periodo 
tan discutido y tragico de la politica ecuatoriana, dejando 
un saldo de odios que, traspasando las fronteras de lo insti- 
tucional y politico, comprometi6 principios ajenos a éstos. 

626.—Los sucesores de 
Garcia Moreno: Alfaro. 

De los sucesores de Garcia Moreno (Antonio Borrero, 
1875-1876; Ignacio de Veintimilla, dictador primero y des- 
pués pr-sidente, 1876-1883; Placido Caamano, Antonio Fis- 
res Gijon, Lino Cordero, 1892-1896) el de mayor personali- 
dad fué el segundo, pero todos hubieron de sufrir las funes- 
tas consecuencias espirituales del periodo de la teocracia 
triunfante. Entre liberales y conservadores se abri6 un abis- 
mo. Hasta después de muerto, seguia inspirando las pasio- 
nes politicas de su pueblo el fenecido dictador. 

Finalmente, en 1896, asumi6 el gobierno Eloy Alfaro, 
caudillo de la Costa, donde el liberalismo ofrecié siempre 
tenaz resistencia al conservadorismo, parapetado en la Sierra. 

Alfaro, discipulo fiel de Montalvo, puso en practica las 
ideas que éste le habia inculcado. Del clericalismo cerrado, 
impuesto por Garcia Moreno, Ecuador evolucion6 a un lai- 
cismo intolerante. Las obras ptblicas recibieron intenso 
estimulo. El pais ingres6 a otro camino, pero las pasiones 
permanecian en pie. La pugna entre liberales y conserva- 
dores se habia convertido en un desacuerdo radical entre 
serranos y costefios, lo que complicé gravemente la vida de 
la Reputblica. 
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PERU: DEL MILITARISMO AL CIVILISMO 

627.—Ramoén_ Castilla. 

El gobierno de don Ramén Castilla (1845-1851) em- 
prendi6 una firme revisi6én del organismo estatal, aunque sin 
los elementos técnicos suficientes. 

Dentro de lo material, bastarfa enumerar: estableci- 
miento de la primera linea telegrafica (1847), primer ferro- 
carril entre Lima y Callao (1851), primeros barcos a vapor 
para la armada de gue ra (el «Rimac» y el «Amazonas>); 
primera ley de fomento de la inmigraci6n; otorgando primas 
a los grupos de mas de cincuenta personas, lo cual fué apro- 
vechado — por razones econdmicas relativas ala agricul- 
tura — por los chinos o culies; sistema de consignaciones 
(los consignatarios) para la creciente venta de guano a Eu- 
ropa (1849); descubrimiento y comienzo de la explotacién 
del salitre en las pampas de Tamarugal; formaci6n del pri- 
mer presupuesto de la Nacion, cuyo rengl6n de ingresos as- 
cendia a 5.300.000 pesos de 48 peniques cada uno (5 pesos 
por libra esterlina, o sea 1 millén de libras esterlinas), pro- 
venientes de las aduanas de los impuestos a los indigenas 
en sus 3|4 partes: saneamiento de intereses de los emprés- 
titos externos de 1822 y 1825; decreto sobre consolidacién 
de la deuda interna, etc. 

Desde el punto de vista politico, se robusteci6 el cri- 
terio de orden, al par que se fomentaba o, al menos, no se 
obstaculizaban los debates doctrinarios, entonces tan agu- 
dos ya entre conservadores ultramontanos y liberales. Desde 
el literario, el romanticismo desplegé sus alas, sobre todo a 
partir de 1848, época en que la generacién llamada de «los 
bohemios» inicié sus tareas literarias. Desde el educativo, 
a pesar de que la mayor parte de los egresos fiscales se con- 
sumian en ejército y marina, se operé un cambio intere- 
sante, merced a la actividad del pedagogo espafiol don Se- 
bastian Lorente, quien emigr6 de su pais a causa de sus ideas 
liberales. 

Cierto que entonces se presentaron dos cuasi conflictos 
internacionales, uno con el Ecuador a causa de las intrigas 
del general Flores, empefiado, por satisfacer sus pasiones, 
en restaurar una supuesta monarquia hispana en aquel pais; 



EISTORIA GENERAL DE AMERICA Sil 

y otro con Bolivia, a causa del alza del impuesto a los frutos 
bolivianos, lo que se arregl6é definitivamente en 1847. 

En este mismo aspecto de los negocios exteriores, Cas- 
tilla auspicié la reunién en Lima de un Congreso de Pleni- 
potenciarios de Estados del Pacifico, en el que actuaron los 
representantes de Nueva Granada, Ecuador, Pera, Chile y 
Bolivia, a efecto de pactar una alianza general (1847-1848), 
iniciativa cuyos frutos se verian palmariamente menos de 
veinte afios mas tarde, cuando la agresién de la escuadra 
hispana a nuestras costas. 

En suma, el gobierno de Castilla fué el primero que 
logr6é instaurar un orden cuasi juridico, no obstante la resis- 
tencia que le opusieron ciertos elementos conservadores. 

628.—La definicién juridica. 

El primer gobierno de Castilla dejaba, pues, un conside- 
rable saldo favorable. Cuando el presidente abandono el 
poder en manos de su sucesor legal, José Rufino Echenique, 
se habia abierto la etapa de ordenacién. Echenique (1851- 
1855), hombre de fortuna y de ideas moderadas, quiso Ile- 
var a cabo dos obras trascendentales: en una tuvo éxito, en 
la otra fracaso, y fué una de las causas de su caida. Con- 
sistiO la primera en la codijficaci6n, para lo que contaba con 
la anuencia de un grupo de juristas importantes. La segunda 
tuvo mayores obstaculos. Se trataba de las deudas origina- 
das en la guerra emancipadora. Con el objeto de sanear las 
finanzas nacionales, tarea ya iniciada por Castilla, se pro- 
cedié a una consolidacién, pero, a través de ella, se filtraron 
numerosos negociados. Gentes con favor oficial, sin derecho 
alguno, reclamaron por inexistentes acreencias, y asi fué 
como surgieron fortunas intempestivas e inmerecidas, de la 
noche a la mafiana: las fortunas de los consolidados, como 
se las lamaria desde entonces. Y hubo mas: el guano, ten- 
tadora presa, se veia disputado por los mercados exteriores. 
Sin flota adecuada ni organizacién comercial, el gobierno 
peruano lo <consign6», esto es, hizo un contrato con una 
casa inglesa, la cual, en calidad de consignatario, se encar- 
gaba de la venta del guano, pagando una suma al erario, 
que, ante la facilidad que se le brindaba, no titubeé en abu- 
sar de los adelantos que, por tal concepto, se le otorgaron. 
Con ello se abrié la era de auge y, consecuencia de ello, 
la crisis que estallaria veinte afios después. 

Pero, hubo otro aspecto importante de aquel perioco: 
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la lucha entre conservadores y liberales, coincidente con el 
auge del romanticismo. 

Como hemos dicho, sobre la tumba del presidente Ga- 
marra aparecié una figura singular, la del clérigo Bartolomé 
Herrera. Llevado al rectorado del Convictorio de San Car- 
los, se afand en formar una juventud dentro de los precep- 
tos teocraticos, de la <soberania de la inteligencia». Conci- 
tiando la demagogia roussoniana con el absclutismo a lo 
Bossuet, su formula se concretaba asi: «el jefe del Estado 
recibe el poder del pueblo, y éste lo recibe de Dios». 

La politica exterior de Echenique fué agitada. Primere 
porque resuelto a una politica de colonizacioén de las zonas 
riberefias al Amazonas y rios confluentes, fomentd aquélla 
en el departamento de Loreto (1852), did incremento al puer- 
to de Iquitos, entonces en embri6n y tuvo que firmar un 
pacto previo con el Brasil (1851) respecto a la navegacién 
y delimitacién de dichas vias fluviales; segundo, porque a 
causa de la expedici6n que el general Flores organizo desde 
Pera, el gobierno de Ecuador culpé al peruano de entro- 
meterse en sus asuntos internos; tercero, porque a raiz de 
nuevas disputas con Bolivia y de haber sido expulsado el 
agente diplomatico peruano en Bolivia, el Peri ocupé el 
puerto de Cobija, llegando a un casus belli que se termind 
porque la opinién publica peruana mayoritariamente pa- 
cifista se volvid contra el Ejecutivo; y, cuarto, porque el 
nuevo ferrocarril de Tacna a Arica did a entender la volun- 
tad de reforzar los intereses peruanos en la zona entonces 
limitrofe con Bolivia. 

El afio 54, el acaudalado agricultor Domingo Elias pu- 
blic6 unas célebres Cartas acusando a Echenique de pecu- 
lado en el asunto de la consolidacién. Aunque derrotado el 
movimiento que ahi nacid, recogid su bandera Castilla, quien 
representaba el pensamiento liberal, abolicionista de la es- 
clavitud y de saneamiento administrativo. En 1855, Cas- 
we, después de la batalla de La Palma, ganaba de nuevo el 
poder. 

629.—Auge liberal y 
reaccion conservadora. 

Las primeras investigaciones del nuevo régimen acerca 
de los escandalos de la Consolidacién establecieron que por 
lo menos se habian cometido fraudes por un valor de 
12.200.000 pesos, en beneficio de determinados personajes, 
a partir de ese dia acaudalados. 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA gio 

Castilla, dictador por unos meses, reunié a una Con- 
vencion que lo designé presidente provisional hasta 1858, en 
cuya é€poca se realizaron las elecciones que lo proclamaron 
presidente constitucional hasta 1862. 

Desde antes de La Palma, Castilla habia declarado la 
manumision de los esclavos, atin existentes (alrededor de 
14.000) y la abolicién del tributo que pagaban los indigenas. 
La Convencién, capitaneada por los liberales, cuyo mas 
eximio representante fué don José Gélvez, aprobé la Cons- 
tituci6én de 1856, en que se reconocian los derechos de aso- 
ciaciOn y peticidn colectiva, la inviolabilidad de la vida hu- 
mana, el sufragio popular directo, la extinciédn de los fueros 
pees la limitacién de las prerrogativas presidencia- 
es, etc. 

El empenachado lirismo de los liberales provocé la reac- 
cién armada de los conservadores, quienes llamaron a V7- 
vanco, que estaba en Chile. Vivanco conmovid al pais entero. 
Y si no es por un arreglo que Castilla celebra con Francia e 
Inglaterra, pudo perder los ingresos vitales de la isla gua- 
nera de Chincha. Después de dramaticas vicisitudes, Cas- 
tilla personalmente redujo a su adversario, con la toma de 
Arequipa (1858). 

Comprendiendo que las reformas del liberalismo le aca- 
rrearian mas enojos, Castilla vird en redondo. El nuevo 
Congreso, a que convocd, mostr6 predominio del elemento 
moderado y hasta conservador. Para reforzar su prestigio 
personal, y aprovechando de una declaracién unilateral del 
Ecuador, con respecto a algunos territorios de la regi6n ama- 
zonica, ordend el bloqueo de Guayaquil y, luego, él mismo, 
en persona, estableci6 su cuartel general en el pais ecuato- 
riano. Ecuador se habia dividido en tres gobiernos: el de 
Guayaquil, el de Azuay y el de Quito. El tratado de Mapa- 
singue (1860), en virtud del cual se retiraron las tropas pe- 
ruanas del pais vecino, no fué refrendado por el gobierno de 
Quito, que adujo su nulidad por haberse pactado con una 
faccin. Tampoco lo ratificé el Congreso de Lima, que sos- 
tuvo la misma causa (1862). 

Entretanto, la situacidn econédmica parecia normali- 
zada, no obstante los gastos que significd la manumisién de 
los esclavos (cerca de 8 millones de pesos) y la merma a 
causa de la supresién de la servidumbre indigena. Cierto que 
era una normalidad aparente, pues las 3/4 partes del presu- 
puesto descansaban en la renta del guano (16 millones de 
ingreso sobre 21 millones de total), convirtiendo al Pera en 
nacion monocultora, con todas las desventajas consiguientes. 
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Era tal la bonanza que el Pert se permiti6 prestar a Costa 
Rica la suma de 100.000 pesos para que se armase a fin de 
evitar la amenaza de nuevas incursiones del filibustero nor- 
teamericano Walker. Costa Rica devolvid el préstamo al 
Pera cuando éste entré en guerra con Chile (1879). 

Las pretensiones de Walker alarmaron a los hispano- 
americanos. Pero fué mayor la nerviosidad cuando, a_ raiz 
del ofrecimiento del dominicano Santana, la Reina Isabel de 
Espafia acept6 anexarse Santo Domingo (1861). A esto se 
agreg6 el Pacto de Londres. Poco después empez6 a organi- 
zarse el Congreso Americano de Lima, que se reuniria en 
1864, como un nuevo esfuerzo anfictiénico, reviviendo, en 
cierto modo, el suefio de Bolivar. 

Entretanto, habia terminado su periodo Castilla y asu- 
mido el pcder el general San Roman (1862), el cual muridé 
al afio siguiente. Mientras regresaba de Europa el primer 
vicepresidente, general Juan Antonio Pezet, desempeno la 
presidencia el segundo vicepresidente, general Canseco. Pezet 
regresO en agosto, precisamente cuando entraba en calor la 
nueva pendencia con Espafia. 

630.—La guerra con Espana. 

Secuela de una intensa campafia aiarmista de los intere- 
sados en conseguir mas dinero a titulo de indemnizacion por 
la «deuda espafiola> de la independencia, en 1863 estall6 un 
conflicto absurdo. 
___A causa de una pelea en Ja hacienda de Talambo, del 

litoral peruano, entre trabajadores vascos y criollos, resul- 
taron muerto uno y heridos cuatro de aquéllos. 

En esas circunstancias se hallaba en aguas de Val- 
paraiso una escuadrilla espafiola, al mando del almirante 
Pinz6n, a cuyo bordo viajaba la expedicién cientifica que 
venia recorriendo la costa americana desde California. Al 
saberse los sucesos de Talambo, destacé Espafia al sefior 
Salazar y Mazarredo, en calidad de Comisario Regio, y, 
como el gobierno del Pert lo aceptara sdlo a modo confi- 
dencial, porque el titulo de que venia investido no corres- 
pondia emplearlo ante una Repidblica libre, Salazar aban- 
don6é repentinamente Lima, y la escuadra espafiola se apo- 
deré de las Islas Chincha, el 14 de abril de 1864. 

El hecho provocé la protesta del cuerpo diplomatico his- 
panoamericano en Lima. La Reina de Espafia reconocié que 
la palabra «reivindicacién usada por sus mandatarios habia 
sido mal empleada, pero retuvo las islas. Como la discusién 
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se deslizara por un camino de casuismos, el Congreso Ame- 
ricano, entonces reunido en Lima, protest6 de nuevo, y el 
Parlamento del Pera autorizé6 al Ejecutivo para declarar la 
guerra. Pero lejos de esto, el plenipotenciario Vivanco, que 
trataba con el almirante Pareja, sucesor de Pinz6n, firmé 
con él un tratado inoportuno, el Vivanco-Pareja (1865), en 
que el Peri reconocia deber indemnizacién a Espafia y acep- 
taba al Comisario Regio a cambio de recuperar las islas. 
Como el Congreso se hubiera clausurado antes, el Ejecuti- . 
vo dispuso la simple y llana ratificacién del pacto. 

No fué posible contener entonces la indignacién popu- 
lar. Y aunque el presidente Pezet apres6 a varios presuntos 
cabecillas y desterr6é al Mariscal Castilla, no le fué posible 
evitar la revolucién que, acaudillada por el prefecto de Are- 
quipa, general Mariano I. Prado, fué proclamada el 28 de 
febrero de 1865. Pezet, con su ejército, esper6 el ataque de 
Prado y del segundo vicepresidente Canseco, pero éstos elu- 
dieron la batalla y se apoderaron de Lima, con lo que se 
terminaron la guerra civil y el gobierno de Pezet. 

Canseco asumid, cuasi legalmente, el mando, pero Pra- 
do lo derrocé a los pocos dias, y proclamé un estado pre- 
bélico contra Espafia. 

En tanto, Ja escuadra ibérica amenazaba ahora a Chile. 
Pero, un suceso inesperado puso fin a aquella jactancia. La 
toma de la «Covadonga», buque aviso hispano, por la «Es- 
meralda», chilena, causo tal desanimo en Pareja, que no va- 
cil6 en suicidarse. 

Al punto se constituy6 una alianza entre Perd, Chile, 
Ecuador y Bolivia, empresa dificil esta Gltima, por cuanto 
entre Chile y Bolivia existia casi un estado de guerra. El 
13 de enero de 1866, Pert declar6é la guerra a Espafia y des- 
conocié el tratado Vivanco-Pareja. 

La escuadra espafiola, que habia recibido refuerzos de 
la Peninsula, bombarded Valparaiso el 31 de marzo. Pero, 
el 7 de abril era derrotada en Abtao por la escuadra peruano- 
chilena, bajo el comando del capitan peruano Villar. 

Méndez Nuviez, almirante ibérico, se dirigiéd al Callao 
con sus siete barcos, armados de 300 cafiones, y, lleno de ira 
por el revés sufrido, rompié a bombardear la plaza, desde 
las 12 y 3/4 hasta las 4 y 3/4 de la tarde del 2 de mayo (1866). 

No contaban los espafioles con que, en el entretanto, 
Callao habia sido reciamente artillado de manera que, al 
fuego de a bordo, se contest6 con otro no menor. Después 
de jnttiles esfuerzos y derrochar coraje, la flota espafiola 



316 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

muy averiada, se retir6 a la isla de San Lorenzo, de donde, 
después de algunos dias, partid hacia Espafia. 

Sensible fué que la batalla costara la vida de un ciuda- 
dano egregio del Pert, el jefe del liberalismo, don José Gal- 
vez, hombre de doctrina, de verba y de pluma, nombrado Mi- 
nistro de Guerra por la dictadura de Prado: una bomba vo- 
16 el torreén de «La Merced» donde él se hallaba, robando 
asi una vida preciosa al Pera. 

Sélo en 1871, por mediacién de Estados Unidos, se 
firm6é un pacto de tregua entre Espafia y el Pera. Ocho afios 
después, en 1879, qued6 suscrito el definitivo tratado de 
paz. 

631—La era de los em- 
préstitos y obras publieas. 

Terminada la guerra con Espafia, el general Prado tra- 
t6 de imprimir un sesgo liberal a su gobierno. La Consti- 
tuyente que convocé en 1867 aprobé una Carta extremista 
para su época. Al par, asumia la presidencia constitucional, 
electo para un periodo de cuatro afios, de los cuales sdlo pudo 
desempefiar uno. En efecto, en septiembre del 68, el vice- 
presidente de San Roman, el general Canseco, enarbol6o 
el pend6én constitucionalista en Arequipa, mientras que el 
coronel José Balia se pronunciaba, al norte, en Chiclayo. 
Derrotado por los revolucionarios, Prado dimitié el mando 
y se dirigiO al extranjero. 

Después de un brevisimo interregno de cierta normali- 
dad, se eligié presidente al vencedor, coronel José Balta 
(1868-72). Su gobierno fué uno de los mas activos y discu- 
tidos de la historia peruana. Encontr6é Balta_una deuda de 
13 millones a los consignatarios del guano. El presupuesto 
de 1869 a 1870 tenia un déficit insalvable. Para remediarlo 
apel6 a la panacea de siempre: el guano. Su Ministro de Ha- 
cienda, un joven ex seminarista arequipefio, don Nicolds de 
Piérola, logré que el Congreso autorizara al gobierno a cu- 
brir el déficit. Para eso se hizo un contrato con la Casa Drey- 
fus, de Paris, sobre la consabida base del guano. Dreyfus re- 
cibiria dos millones de toneladas, pero adelantaria al go- 
bierno sumas para cubrir su deuda a los consignatarios. 
Aprobado ya el contrato, un grupo de capitalistas peruanos 
aleg6 un mejor derecho para obtener el contrato, reclama- 
cion que aproho la Corte Suprema de Justicia. El gobierno 
impuso su criterio, que habia sido ya sancionado por un pac- 
to. Mas, contra los calculos optimistas del Ejecutivo, en 
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1871 no estaba ni remotamente cubierta la acreencia de 
Dreyfus. Entretanto, las necesidades financieras eran ma- 
yores, dado que se habia entrado en una etapa de costosas 
obras publicas, como el ferrocarril a la Sierra central, el de 
Arequipa a Puno, el de Cusco a Juliaca, el muelle y darsena 
del Callao, en todo lo cual andaba mezclado un audaz hom- 
bre de empresa norteamericano: Enrique Metggs, cuya in- 
fluencia se dejé sentir en todos los érdenes (jhasta preten- 
dié coartar la campafia del nobilisimo apéstol puertorriquefio 
Eugenio Maria de Hostos!). Para hacer frente a aquellos 
gastos se contrataron varios empréstitos, naturalmente en 
Londres; en 1870 uno de casi 12 millones de libras esterlinas; 
el 72, uno de casi 15 millones de libras esterlinas para ferro- 
carriles; luego uno de casi 22 millones para amortizar la deu- 
da externa. Las obras ptblicas eran, sin duda, beneficiosas, 
pero su costo excesivo significé una carga exagerada para la 
economia del pais. La imprevisidn condujo, poco después, 
a la quiebra fiscal. 

632.—Aurora sangrienta 
del civilismo.—Los Gu- 
tiérrez. — Manuel Pardo. 

Falta quiso dejar el poder, primero, al general Echeni- 
que, pero, viendo la oposicién que suscitaba entre los mili- 
tares, pens6 en don Antonio Arenas. Frente a éstos se le- 
vant6 un ntcleo de hombres, enarbolando la bandera del 
civilismo (es decir, antimilitarismo, entonces) con Manuel 
Toribio Ureta, eximio jurista, el cual fué sustituido en la 
candidatura por don Manuel Pardo, comerciante perspicaz, 
heredero de un nombre de cierta prestancia colonial. 

Al verse vencido por la ola popular que seguia a Pardo, 
Balta titubed. Pero, la «clique» militar que lo rodeaba, con 
su propio hermano a la cabeza, lo redujo a prisién. Su Mi- 
nistro de Guerra, el general Tomés Gutiérrez, se proclamé 
dictador, y los tres hermanos de éste, todos ellos coroneles, 
iniciaron Ja sujeci6n por el terror. Una algarada multitudi- 
naria mat6 a uno de los Gutiérrez. En represalia el presi- 
dente Balta fué fusilado en su propia cama. La ira popular 
se hizo incontenible, a punto que de los tres Gutiérrez su- 
pervivientes, dos mas cayeron bajo aquel vendaval (julio 
de 1872). 

Tras un breve interinato del vicepresidente Herencia 
Zeballos, el candidato Pardo, que se habia refugiado en la 
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escuadra, tom6 el mando. Se iniciaba el gobierno del par- 

tido civil. 
Manuel Pardo (1872-1876) trat6 de modificar las bases 

administrativas del Estado y enfrentarse a la crisis ya en 
marcha, y a la vez tuvo que contener los impetus insurreccio- 
nales del ex ministro Piérola, trocado en dinamico y vigoroso 
jefe de la oposicién. En frustrado empefio descentralista 
fund6 las juntas departamentales; declar6 los empleos en 
comisiOn, con Animo de desarraigar la burocracia; dirigio el 
censo del 76; fundé la Escuela de Ingenieros y la Facultad 
de Ciencias Politicas y Administrativas; sofocé los conatos 
de revuelta del coronel Iglesias y de don Nicolas de Piérola 
(este Gltimo organiz6 la suya desde Chile en 1874); expropt6 
las salitreras, en territorio peruano, tratando de reemplazar 
la reduccién que significaba al erario la hipoteca del guano 
con la libre disposicién de salitre (en 1876, los 2|3 de las 
salitreras eran ya del fisco). A pesar de todo esto el pais 
fué declarado en bancarrota. En el orden internacional acepté 
pactar con Bolivia un tratado defensivo secreto (1873), al 
cual se invit6 infructuosamente a la Argentina, lo que mo- 
tivO discusiones en el Parlamento chileno. 

633.—Vuelia del mi- 
litartsmo. — La guerra. 

Paraddjicamente, el gobierno que reemplaz6 al del jefe 
del partido civil fué el de un militar, el general Prado, que 
habia vuelto de voluntario exilio. El estado de las finanzas 
nacionales no podia ser peor. Hubo que continuar utilizando 
el papel moneda; se dejo servir la deuda externa, y, en fin, 
como si todo eso fuera poco, dos fuertes golpes revolucio- 
narios de Piérola (derrot6 al «Shah» y al «Amethiste», dos 
buques ingleses que, por una inexplicable ohcecacién de 
Prado, fueron enviados contra un barco peruano subleva- 
do) acabaron de trastornar la ya precaria situacién. Col- 
mandola, el afio de 1878, en circunstancia en que salja del 
Senado, cuyo presidente era, el ex presidente Manuel Pardo 
fué asesinado por un sargento de guardia. Cuando la guerra 
del Pacifico estall6 en 1879, el Pert no estaba preparado ni 
economica, ni espiritual, ni técnicamente para soportar 
aquel embate 

En el capitulo referente a Chile narramos someramente 
la llamada guerra del Pacifico, de la que el Pert salié mer- 
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_ mado territorialmente, financieramente endeudado y po- 
liticamente entregado al militarismo. 

634.—Después de la guerra. 

Piérola se erigid dictador después de la inexplicable y 
secreta partida del general Prado, en diciembre de 1879. 

Con la ocupacion de Lima (1881) el poder de Piérola se 
esfumd. El presidente Garcia Calder6n fué conducido preso 
a Chile por negarse a aceptar la cesién de territorios. Ca- 
ceres, convertido en jefe del Estado, en la parte libre, opuso 
heroica resistencia en la Sierra, como se vera mas adelante. 

El general Jglestas, que en 1883 levant6 pendén insu- 
rrecciona! para firmar la paz con Chile, se hizo elegir pre- 
sidente constitucional, en medio de la resistencia del ejér- 
cito que obedecia a Caceres y el repudio de gran parte de la 
ciudadania que miraba en aquél una hechura de las tropas 
invasoras. La responsabilidad que Iglesias habia echado 
sobre sus hombros exigia, como coronacién, un desprendi- 
miento ejemplar. Su permanencia en el poder acabé con el 
poco prestigio que le quedaba. En 1885, Caceres, el héroe de 
la resistencia, lo arrojO del poder. Cumplidos algunos trami- 
tes de apariencia legal, el vencedor ocupé el gobierno como 
presidente (1886-1890). Inmediatamente organiz6 a sus par- 
tidarios en una nueva agrupaci6n politica, el Partido Consti- 
tucional, encar6 la necesidad de dar convalecencia al pais, 
destrozado por la guerra. Pero el militarismo alcanz6 con él 
nuevamente su apogeo. 

El gobierno del general Caceres, si bien hall6 amplio 
apoyo, al comienzo, en la opinién publica, pronto tuvo que 
afrontar dos adversarios: la crisis econdmica y espiritual, 
causada por la guerra, y el ensoberbecimiento de los milita- 
res, de nuevo duefios de la funcién publica. 

Sin ingresos de guano (hipotecado a Dreyfus y otros 
prestamistas), ni de salitre (arrebatado por Chile), el pre- 
supuesto hubo de buscar su contrapeso en los ingresos adua- 
neros y en nuevos impuestos. Desprovisto de industrias, por 
mucho que se alzaron los impuestos al tabaco, los alcoholes 
y el opio (1886), no hubo manera de compensar el déficit, 
sino acudiendo a un empréstito en condiciones por demas 
onerosas. La deuda externa subia a 51 millones de libras 
esterlinas. Para cancelarla, el gobierno entregéd en prenda 
los ferrocarriles del Estado, por 66 afios, a sus nuevos pres- 
tamistas, quienes ademds obtuvieron derecho a exportar has- 
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ta dos millones de toneladas de guano y a recibir durante 
30 afios anualidades de 80.000 libras esterlinas cada vez 
(1888). Los tenedores de los bonos de este empréstito ex- 
torsivo constituyeron una entidad con sede en Londres: la 
Perutian Corporation. La aprobacién del convenio provocé 
intensa reaccion. Luego Caceres impuso un sucesor, el coro- 
nel Remigio Morales Bermudez (1890-1894). 

Al par, el espiritu de la juventud, agitado por la guerra 
tendia a formar nicleos politices e ideologicos de un nacio- 
nalismo extremo, enemigo del militarismo, del clericalismo, 
del «civilismo» (la oligarquia), a quienes se inculpaba de la 
derrota. Adalid de este movimiento que conmovid a la Re- 
publica entera y que se ligd con la tendencia provincial o 
federalista, fué don Manuel Gonzalez Prada, ilustre escri- 
tor y apdstol intachable, quien fundd en 1891 un partido 
de efimera vida por su intransigencia doctrinal: La Union 
Nacional o partido radical. 

635.—Crists » caida 
del militarismo: Piérola 

Morales Permtdez tuvo un gobierno inquieto. Durante 
su periodo se cumplieron los diez afios de] Tratado de An- 
con y debio realizarse el plebiscito de Tacna y Arica, cuya 
no verificacién fué causa de una campafia constante en toda 
América, en torno del asunto. El afio 93 estuvo a punto de 
estallar una guerra con Ecuador, a causa de la delimitacién 
de las fronteras, pero se deriv6 el litigio al fallo arbitral. 
Pocos meses antes de terminar su periodo, Morales Bermt- 
dez murié stbitamente (abril de 1894). Le correspondia 
ocupar la presidencia y terminar el periodo al primer vice- 
presidente, pero los caceristas, que no confiaban en él, die- 
ron un golpe de Estado y entregaron el mando al segundo 
vicepresidente, coronel Justiniano Borgoro, hechura de Ca- 
ceres, quien convocé a elecciones para que fuera designado 
constitucionalmente Caceres. 

Se levanté entonces un poderoso movimiento popular, 
en realidad cansado de la jactanciosa hegemonja militar. Los 
civilistas u oligarcas transigieron con su perenne adversario. 
Piérola, jefe del Partido demécrata, a quien entregaron el 
mando de la «Coalicién» civico-demécrata. Después de casi 
un ano de combates de gtierrillas, los montoneros de Piérola 
tomaron Lima el 17 de marzo de 1895. 

Con el triunfo de la Coalicién se puso fin, momenta- 
neamente, al militarismo y se inicié una nueva etapa, cuyos 
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primeros pasos fueron la reorganizacion del ejército, para lo 
que Piérola contrat6 una misién francesa; restaurar las fi- 
nanzas, para lo que estableci6é el «patrén de oro» con equi- 
valencia de diez soles peruanos o una libra peruana por una 
libra esterlina; una nueva ley electoral, en que se restauraba 
el voto directo de la ciudadania; muchas obras pudblicas, y, 
aunque quedaban algunos rezagos de autoritarismo, se ad- 
virtio ensanchamiento de las libertades pdblicas. Finalmen- 
te, en 1898, en visperas de terminar su periodo, traté de re- 
solver el litigio con Chile, mediante el protocolo Billinghurts- 
Latorre, en momentos en que Chile se hallaba en conflicto 
con Argentina, pero fracas6. En 1899, Piérola entreg6é cons- 
titucionalmente el mando a don Eduardo Lopez de Komana. 

BOLIVIA: LA ERA DE LOS GENERALES 

633.—Belzu vy el 
caudillismo militar. 

El triunfo de Ingavi (1841) exalt6 la figura de José 
Ballivian, abogado y general, quien entré a gobernar el pais. 
Hombre de espiritu progresista, segin hemos visto, inicié 
una serie de reformas con el objeto de poner en marcha la 
Nueva Repdtblica, cuyos primeros veinte afios de existen- 
cia habian sido otros tantos afios de lucha y turbacion. Ha- 
bia conseguido mucho cuando, en 1847, un levantamiento 
militar lo derrib6, exaltando al general Guillart, el que, a su 
turno, tuvo que ceder el paso al general Manuel Isidro Belzu, 
que derroté a Velasco, antiguo opositor de Pallivian. 

Belzu abre la era de los autécratas militares o «caudi- 
llos barbaros», segtin la denominacion grata a Alcides Ar- 
guedas: ello fué el 5 de diciembre de 1848. Era un hombre 
violento, de pasiones tumultuosas, decidido, y de mucho 
ascendiente entre los soldados y las masas. Como contra- 
peso de estas caracteristicas, tenia junto a si a su esposa y 
a menudo consejera y apaciguadora, dofia Juana Manuela 
Gorriti, distinguida escritora argentina. Pero, dada la_ vio- 
lencia de la vida politica boliviana, poco podian los conse- 
jeros ante aquel desencadenado turbién. Para agravar el 
tono personalista y duro de Felzt, sobrevino el atentado 
que contra él se perpetr6 el afio 50, motivo de una repre- 
sidn tan severa que sobrepas6 todo limite. No hubo perdén 

II T.—21 
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para los enemigos. Corrié la sangre, después de lo cual, 
mas duefio del pais, se apresuré a dictar una nueva Consti- 
tucion, que se ajustara a sus designios. Belz obtuvo mucha 
popularidad a raiz de su decreto aboliendo la esclavitud. 

En el orden internacional, BelzG, como todo autoécrata, 
trat6 de evidenciar un celo excesivo por los intereses pa- 
trios. Se produjo en su tiempo un conflicto con el Peri a 
propdsito de la posesién de Cobija (1853), pero el riesgo de 
ja nueva guerra se alej6 con la revolucién al presidente del 
Pert, Echenique, segin vimos ya. Desde entonces se vid 
que la futura politica exterior boliviana tenderia a apoyarse 
en uno de dos vecinos: en Chile o en Pert, y, por tanto, 
estaria en peligro de chocar con el que quedara al margen 
de dicho trato. 

BelzG abandono el gobierno en 1855 para ponerlo en 
manos desu yerno, José Cérdova, repitiéndose, con ligera 
variante, lo ocurrido entre los Monagas, en Venezuela. Pero 
Cérdova no pudo sostenerse sino poco tiempo. En 1857, la 
sublevacion del doctor José M. Linares did con su poder en 
tierra, pero no para abrir una etapa de progreso y tolerancia, 
sino, al revés, para acentuar el rigor de la vida pdblica. 
Linares, cierto es, pretendi6 moralizar el pais, pero lo hizo 
segin su criterio individual y usando métodos demasiado 
drasticos, lo que anulé sus intenciones ante lo cruento de 
sus procedimientos. En 1896, Linares era derrocado por sus 
propios ministros. Bolivia no conseguia aGn encontrar su 
centro. Las pasiones lugarefias y de grupo, la incomunica- 
cion entre las ciudades de su vasto territorio, la escasez de 
su poblacion letrada y, en general, de toda clase, el predo- 
minio del militarismo, en fin, impedian que se encauzara 
su existencia por un camino pacifico y legal. 

El afio 61 asciende a la presidencia el general Achd 
(1861-1864), hombre culto, comprensivo, realmente intere- 
sado en fomentar el progreso nacional, pero de caracter titu- 
beante, quiza por su misma cultura e inteligencia. Acha no 
pudo impedir que, durante su gobierno, se cometieran odio- 
sas tropelias, de que fué él responsable indirecto y a con- 
trapelo. E] coronel Placido Yafiez ensangrent6 el nombre de 
Acha con sus feroces matanzas en que perecieron muchos 
belcistas preeminentes. Sin embargo, Ileno de 4nimo cons- 
tructivo, Acha trat6 de concentrar las energias bolivianas en 
tareas que afianzaran el porvenir, y asi tuvo mucho empefio 
en explorar la zona del Pilcomayo. En su tiempo se iniciaron 
las hostilidades de la flota espafiola, lo que permitié a Bo- 
livia ponerse de nuevo en contacto con el Pera, su antiguo 
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adversario, y trabar entendimiento defensivo con Chile y 
Ecuador. Acha pudo pensar que su patria ingresaba por 
sendas de paz y cooperaci6én con sus vecinos, cuando sobre- 
vino la sublevacién de Melgarejo, que amenazé borrar todo 
cuanto existia de vida institucional en Bolivia. 

637. — Melgarejo. 

El general Mariano Melgarejo (1864-1871) representa, 
sin duda, uno de los tipos de tirano menos atractivos, desde 
el punto de vista politico, pero mas Ileno de interés desde 
el punto de vista psicolégico, novelesco y clinico. Era un 
megalomano incorregible; acostumbraba beber con exceso, y 
tenia el prurito de hacer que su voluntad valiera por encima 
de toda otra consideraciOn. Su gobierno se distinguié por 
ese tono de absoluto capricho, de absoluta irresponsabilidad 
que él solia poner en todos los actos de su vida. Mas que 
un barbaro, a ratos parece un bohemio de la politica, por 
la desaprensiOn con que dictaba sus decretos y realizaba sus 
antojos, como, por ejemplo, los favores de que cubrié a su 
concubina Juana Sanchez. Si a alguien se parece, a ratos, 
es a Cipriano Castro, el mas tarde presidente de Venezuela, 
aunque no pocos lo han comparado con Soulouque, el hai- 
tiano. Para su sentido caudillesco y caciquil del mando, 
estorbaban los municipios, el Parlamento, las leyes, inclu- 
sive las leyes internacionales. No tenjfa el culto nacional acen- 
drado de Rosas, por ejemplo, o de Portales, sino. que las 
fronteras las consideraba con un valor demasiado relativo 
para ser apreciable. A nadie debe extrafiar, por tanto, que 
durante su tormentoso paso por el poder Bolivia perdiera 
partes de su territorio. Pero, era valiente, y eso le ganaba la 
adhesién de la soldadesca; y era generoso y francote, lo 
cual lo acercaba a las masas. Belz, el otro. caudillo, com- 
prendié que con Melgarejo se le cerraba toda posibilidad 
de volver al gobierno, porque no soltaria el mando sino 
muerto. Por eso se rebelé, y, contando con vigoroso apoyo 
en el ejército, practicamente lo tuvo derrotado, en 1865, an- 
tes de que Melgarejo se aduefiase integramente de todos los 
resortes del gobierno; pero, vencido casi, Melgarejo, hombre 

de resoluciones fulgurantes, mat6 a Belzd, con lo que trocdé 

la derrota en triunfo, después de lo cual, ensangrentado atin, 

salié al balcén del Palacio a anunciar desafiadoramente: 
«jBelzu ha muerte! ¢Quién manda ahora?; a lo que el po- 

pulacho contest6 a una voz: «Melgarejo». 
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Naturalmente, Melgarejo tuvo que ser, al fin, derrocado. 
La revolucién de Morales deshizo su poder, pero no sin 
causar una tremenda sangria en el pais (1875). 

638.— De Melgarejo a Daza. 

Los sucesores de Melgarejo, digamos mejor, los siguien- 
tes jefes del Estado boliviano vivieron en zozobra. El gene- 
ral Morales apenas goberno un afio: del 71 al 72; don Tomas 
Frias tuvo un interinato de otro afio: del 72 al 73; don 
Adolfo Ballividn, hijo del ex presidente don José, alcanzé 
a dirigir el pais otro afio, del 73 al 74; luego, don Tomas 
Frias, electo ya, no complet6 el afio 76; y, su sucesor, el 
coronel Hilarién Daza, que fuera ministro de Frias y su 
derrocador, tampoco completd su periodo, pues en 1879 
abandono el campo de batalla y el pais. 

Daza pretendié inmponer también su sello a la historia 
de 2olivia. Para eso, como siempre, apelé al consabido expe- 
diente de dictar una nueva Carta fundamental, votada por 
la Convencion del 77 reunida ad hoc. Era la décima Consti- 
tucién del pais en cincuenta afios de existencia libre. En 
aquel periodo, se inicid la explotacion del salitre en grande 
escala, lo que movi6 al gobierno de Bolivia a dictar el funes- 
to decreto de impuesto de los 10 centavos, pretexto inmedia- 
to de la dramatica y durante tanto tiempo anunciada guerra 
del Pacifico. 

Bolivia sufrid la primera embestida de las tropas de 
Chile con las ocupaciones de Antofagasta y de Calama 
(1879), lo que inicid aquella contienda. El Pera trat6 de 
mediar, pero finalmente acabé interviniendo en la guerra. 
Con eso se extendio el conflicto a los tres paises, segtin se 
ha referido. 

El ejércto de Bolivia actu6 aliado al del Pert hasta el 
descalabro de Tacna. Daza abandoné entonces la lucha, su- 
cediéndolo el general Narciso Campero, jefe de las tropas. 
Le toco a Campero (1880-1884) afrontar las terribles con- 
secuencias de la derrota, y la tregua que signific6 para Bo- 
livia la amputacién de su litoral, convirtiéndose en nacién 
enclaustrada (1884). 

639.—Nuevos planes nacionales. 

La pérdida de la costa del Pacifico obligaba a rectificar 
todos los planes nacionales. Asi lo entendid el presidente 
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Gregorio Pacheco (1884-1888), quien did considerable realce 
a la explotacién del Gran Chaco. Bolivia se hallaba ante una 
alternativa dramatica: 0 enfrentarse de nuevo a su vencedor 
de poco antes para recuperar su litoral, o tratar de obtener 
una salida al mar, a costa de su aliado de la guerra, o, en 
fin, dirigir sus pasos sobre el Atlantico, tratando de con- 
quistar el Gran Chaco, y obtener una salida fluvial sobre 
el otro océano, para lo que tenia que dar a su politica in- 
ternacional un nuevo rumbo, incrementando las relaciones 
con Argentina y corriendo el riesgo de chocar con los in- 
tereses del Paraguay, como ocurri6 lustros mas tarde. De 
hecho, la vida boliviana habia variado su eje. 

Entre 1888 y 1892, gobierna Arce. Su sucesor, don Ma- 
tiano Baptista, se destac6, sin duda, como uno de los mas 
importantes jefes de Estado boliviano, entre otros motivos 
por el auge que dié a la instruccién piiblica (1892-1896). La 
politica empez6 a tomar un sesgo menos violento, mas de 
astucia. Los partidos realizaban un juego activo en el inte- 
rior del pais. Todo eilo explosioné con el advenimiento del 
general José Maria Pando al gobierno en 1896. Pando im- 
puso la Federacién con una nueva ciudad capital, la de 
La Paz, que asi reemplazaba a la antigua e historica de 
Sucre o Chuquisaca (1898). De hecho habia llegado a su 
climax Ja rivalidad inter-regional. Desde entonces, Chuqui- 
saca, capital legal de la Republica, mira con recelo a La 
Paz, capital de facto. Pando reunié la Convencién de Oruro, 
y goberno hasta 1902. 

CHILE: DEL ORDEN A LA PROSPERIDAD 

640.—Reorganizacion de 
la Republica— Bulnes. 

Ciertamente, Portales habia hecho mucho por extirpar 
Ja anarquia, pero casi nada por levantar el espiritu pd&blico. 
Aparte de un sector de la alta clase, el pueblo permanecia al 
margen de la politica, desconectado de ésta. Con la guerra 
contra la Confederaci6n peruanoboliviana, y el aporte libe- 
ral de los proscritos argentinos, que refluy6 en un avivamien- 
to del sentido democratico, se produjo cierta mayor influen- 
cia de la clase media. : 

Desde luego — y como se ha dicho ya —, terminada la 
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guerra contra Santa Cruz en 1839, el candidato a la_ pre- 
sidencia de la Republica, para el perfodo siguiente, fué ef 
general que condujo la triunfante expedicién: Manuel Bul- 
mes, quien gobern6é dos periodos consecutivos, el de 1841 a 
1846 y el 1846 a 1851. Durante su tiempo, si bien hubo paz 
interna, se produjeron sucesos que alteraron el ritmo de la 
vida chilena. 

Bulnes era un hombre de oido atento, a cuyo rededor 
se congregaron personajes nacionales y extranjeros de positi- 
vo valor. Entre los primeros, bien que de opuestas ideas, se 
destacaban Irarrdzaval, que favorecia a los liberales, y Ma- 
nuel Montt, de tendencia conservadora; entre los segundos, 
el norteamericano Wheelwhright, que promovid la navegacién 
a vapor; el insigne venezolano Andrés Bello, fundador de la 
Universidad de Chile y redactor del Cédigo civil, y el ar- 
gentino Sarmiento, que mas tarde organizaria la Escuela 
Normal de Santiago. 

La guerra habia creado un espiritu de empresa, una 
confianza cuyos frutos iban a verse no solo en el norte, sino 
también en el sur; la toma de posesiOn regular del Estrecho 
de Magallanes por Chile fué una prueba de ello. Orientado 
en un sentido constructivo, el pais abrid esa comarca a 
una importante inmtgracién alemana. 

Pero, habia otro factor: la profunda conmocién interior 
que signific6 para Chile la presencia de una pléyade de 
hombres cultos e inquietos, cuyas ideas provocaron verda- 
dero revuelo entre las clases dirigentes: los proscritos de 
Rosas, cuyo impetu y cuya ilustraciOn sirvieron de contra- 
peso a la ensefianza clasica de Andrés Bello, devoto del 
orden portaliano. A través de las encendidas polémicas entre 
Vicente Fidel Lépez y el chileno «/Jotabeche>, entre Sar- 
miento y Lastarria, entre Billao y los conservadores del pais, 
fué naciendo un espiritu nuevo, cuyos primeros frutos de 
tipo intelectual se dieron en la ya mencionada Sociedad 
Literaria de 1842; que luego, por el hervor que produjo 
entre los j6venes, movié a la gente conservadora a fundar 
una Sociedad del Orden, a la que, como réplica, se opuso 
la Sociedad Demécrata, de oposicién al gobierno, el cual 
acab6 cayendo en manos de Montt. 

En el segundo periodo de Bulnes se realizé el contrato 
con Wheelwright para el ferrocarril Santiago-Valparaiso y 
se adopté el sistema decimal de los pesos y medidas. Ade- 
mas, la presencia del poeta Salvador Sanfuente en el minis- 
terio, did matiz de tolerancia al nuevo periodo. 
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641.—Manuel Montt. 
—Agitacion tdeolégica. 

Entre diversas alternativas anduvo el gobierno con res- 
pecto al problema electoral, hasta que, frente a la posibilidad 
ya evidente de que don Manuel Montt postulara su candi- 
datura a ia presidencia, los j6venes Sanitago Arcos y Fran- 
cisco Bilbao, ambos educados en Francia y saturados de 
ideas socialistas, resolvieron fundar y fundaron la Sociedad 
de la Igualdad, consagrada a reivindicar para el pueblo los 
derechos que una democracia auténtica le depara. Con ello 
creci6 la beligerancia politica, y los amigos de don Manuel 
Montt cerraron mas firmemente filas en torno de su candi- 
datura. 

Desatada la pugna, hasta el Arzobisbo tom6 parte en 
ella excomulgando a Bilbao por sus escritos. La Sociedad 
de Ja Igualdad fué, primero, asaltada y después, clausurada. 
Estallaron motines en San Felipe. La represion gubernativa 
no respeto a los diputados Lastarria y Errazuriz. Poco des- 
pués (1851) se produjo en Santiago un golpe militar, cruento 
y desgraciado, a cuyo amparo crecié la represién, clima en 
que se realizaron las elecciones que ungieron a Montt. 

Montt comenz6 su gobierno en malas condiciones: tuvo 
que sofocar una vigorosa revoluci6n, cuyo radio abarcaba el 
norte y el sur del pais. Resuelto a imponerse a lo Portales, 
dispuso que, en adelante, las sentencias de consejo de gue- 
tra fueran inapelables y se ejecutasen en el acto, lo que 
mas tarde llev6é a la tumba a numerosos civiles cuando la 
revolucién de 1859. 

No se puede calificar, sin embargo, al de Montt como 
un gobierno absolutamente reaccionario. Su actitud de re- 
chazo a las pretensiones de los iesuitas para volverse a 
establecer en Chile le atrajo la enemistad de los pelucones. 
Cierto que Montt se negé, no por cdiosidad de tipo ecle- 
siastico o religioso, sino porque no queria que surgieran di- 
ferencias y dificultades a causa de los bienes jesuiticos ex- 
propiados cuando la expulsién de la Orden; pero, en todo 
caso, manifestaba mds amor a su patria que a la Iglesia, lo 
cual no le perdonaron los ultramontanos. Ademas, en bene- 
ficio de la economia nacional, transformo el impuesto lla- 
mado del diezmo en una contribuci6n territorial. 

Montt fué reelecto para otro quinquenio en 1856, pero 
su caracter autoritario produjo conflictos que cuajaron en 
la oposiciOn liberal en que militaron hombres del temple de 
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Vicuna Mackenna, Gallo y otros. Por fin, en 1859, se inici6é 
una doble guerra civil: en el sur, en la frontera, los arauca- 
nos se levantaron, habilmente agitados contra los conserva- 
dores y Montt, y en el norte, el caudillo Pedro Leén Gallo, 
como respuesta a los destierros y prisiones decretados por 
Montt, alz6 su pend6én de guerra y fué muy dura la tarea de 
vencerle. 

Montt (que terminé inclinandose a los ultramontanos) 
dié gran impulso a la instruccién publica, para lo que conto 
con la habil cooperacién de Domingo Faustino Sarmiento, 
asi como a varias industrias mediante la cooperacién de los 
pate alemanes. El puso en vigencia el nuevo Cédigo 

ivil. 

642.— Reformas internas. 

Sucedié a Montt, por otro doble quinquenio, don José 
Joaquin Pérez (1861-1871). Durante su primer periodo, los 
hechos mas culminantes fueron el terrible incendio de la 
Iglesia de la Compafifa de Jesis a la que se habia per- 
mitido establecer colegios (1863), y la guerra con Espana, en 
el transcurso de la cual fué bombardeado Valparaiso (1865). 
Durante el segundo periodo, se realiz6 un censo general de 
la Repdblica y se organiz6é la Compavia del Pacifico, que 
permiti6 comunicar, por vapor, a través del estrecho de Ma- 
gallanes, Valparaiso con Liverpool. El primer viaje se realli- 
zo en 1868. Ademas, hubo de afrentar Pérez una insurreccién 
mas de la Araucania, donde cierto aventurero francés, Anto- 
nio Tounens (Aurelio Antonio I), fantaseador sin escrapulos, 
pretendi6 coronarse rey de la comarca, siendo, después de 
pintorescos azares, definitivamente derrotado. 

Pérez hizo sancionar dos reformas constitucionales: una 
que prohibia la existencia de cualquier religion que no fuese 
la catdlica, golpe dirigido contra el creciente protestantismo; 
y una que suprimia la reelectibilidad presidencial, de suerte 
que, en adelante, el presidente no duraria mas que cinco 
afios. Como secuela de la guerra con Espafia fué preciso 
contratar varios empréstitos. Para financiarlos se crearon 
algunos impuestos, y Concha y Toro propuso, sin éxito, el 
de la renta y las herencias. 

Ya nos hemos ocupado de la guerra con Espafia, en 
que tan lucido papel tuvieron las fuerzas navales de Chile, 
unidas a las de Pert, Bolivia y Ecuador. 

En 1871, uando se llevaron a cabo las elecciones para 
el sucesor de Pérez, Chile todavia estaba estremecido por 
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los ecos de aquella triunfal contienda, asi como las conse- 
cuencias econdémicas que, légicamente, significé. 

Fué electo presidente, por cinco afios, don Federico 
Errazuriz Zanariu, quien trat6é de conciliar a conservadores 
y liberales, haciéndolos tener representantes en su gabinete. 
No le fué posible cumplir con su designio. En 1873 se pro- 
ducia una profunda crisis ministerial, a causa de los excesos 
doctrinarios del Ministro conservador Abdén Cifuentes, 
quien en el afan de proteger a los colegios confesionales, 
dict6 un decreto sobre examenes, que implicaba una ver- 
dadera licencia para los alumnos, y no trepid6 en separar 
del cargo de rector del Instituto Nacional al egregio don Die- 
go Barros Arana. Errazuriz tuvo que virar hacia los liberales 
y ampliar varias disposiciones legales, como las referentes a 
libertad de imprenta, a nacionalizacién de extranjeros, la 
incompatibilidad entre el cargo de parlamentario y el de 
parroco, viceparroco, intendente y otros de origen fiscal. 
Culminando estas reformas, el presidente dict6 una nueva 
fey de elecciones; mas flexible que la existente. 

Hechos importantes en tiempo de Errazuriz fueron, ade- 
mas, el tratado de limites con Bolivia; el contrato de cons- 
truccidn de dos poderosos blindados que, poco mas tarde, 
decidirian la guerra con el Pert; el ferrocarril’ transandino 
por Aconcagua; el hallazgo de yacimientos de plata en Cara- 
coles (Atacama), asi como el interés por las salitreras pe- 
ruanas y bolivianas de Tarapaca y Antofagasta, en las que 
planificadamente se invirtieron fuertes capitales chilenos. 

Ademas, en 1875, las Camaras chilenas discutieron aca- 
loradamente sobre el Tratado secreto defensivo entre Pert 
y Bofivia, al que se consideré de caracter agresivo. 

En suma, durante fa administracion Errazuriz, Chile se 
puso <en forma» para una contienda que estailo poco des- 
pués, en lo cual tuvo no poca influencia el ejemplo de Europa, 
donde el triunfo de los prusianos sobre los franceses estimul6 
las teorias politicas basadas en el poder militar. 

Reemplaz6 al sefior Errazuriz don Anibai Pinto, quien 
tuvo como contrincante a don Benjamin Vicufia Mackenna, 
eminente escritor, de mucha popularidad, conseguida du- 
rante su intendencia en Santiago. 

En aquel tiempo estall6 una grave crisis economica. 
Para conjurarla el' gobierno apeldé a Ia emisiOn de papel mo- 
neda, agravada por la guerra con Pert y Bolivia, iniciada en 
1879: ademas, dict6 una ley de impuesto sobre donaciones y 
herencias, que equivalia a una contribuci6n sobre la renta; 
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una ley de impuesto a la exportacién el salitre, todo lo cual 
habria sido inttil si la victoria en la guerra ro trae consigo 
Ya prosperidad al vencedor. 

643.—La guerra del 
Pacifico. — Causas. — 
Desarrollo.— Resultados. 

Mucho se ha escrito sobre esta contierda, cuycs ecos 
retardaron, durante medio siglo, un entendimiento cordial y 
fecundo entre [as raciones de América, como se vid desde 
el segundo Congreso Panamericano de México. Creemos 
que es innecesario insistir en aspectos poco positivos, exce- 
sivamente minuciosos y que no afectan a la marcha general 
de Ios sucesos continentales. 

Las causas de ésta, como de todas las guerras, fueron 
econdmicas y, Ivego, politicas. 

Desde 1836 se vid claramente que el Pacifico iba a ser 
teatro de una contienda por su hegemonia. ET episodio de 
Tas dos expediciones contra Santa Cruz lo exphica claramente. 
Aparte de la produccién industrial y la competercia comer- 
cial, la mera circunstancia de que Valparaiso estuviera mas 
cerca del estrecho de Magallanes, via directa aunque no mas 
corta, a Europa, hizo que, desde que ella reemplaz6 a la del 
Norte, se produjera una competencia largo tiempo irresoluta. 
Después de 1913, en que se puso en uso el Canal de Fanama, 
la guerra aquella ro habria seguramente estallado. 

Ccurria, ademas, otra cuestiOn. En virtud de sus ricue- 
zas naturales, Peri podia progresar for su propio impulso, 
pese a sus vaivanes internos, mientras que Chile recesitaba 
imprescindiblemente de una vigorosa disciplina administra- 
tiva para fomentar coordinadamente su riqueza. 

En estas condiciores, recorocida ya la imrortarcia y 
cuantia de los recursos guaneros del Pert, era incuietante 
que éste y Bolivia disfrutaran de otra nueva y alta entrada 
cuantiosa: la del salitre. Chile tenia ante si la oportunidad 
de disfrutar de esa misma imprevista fuente de recursos. 
El conflicto tenia que producirse, y lo ganaria el mejor pre- 
parado material y espiritualmente y que, ademas, asestara 
el primer golpe. Chile lo comrprendié asi. 

El origen inmediato fué un impuesto por el cue, fal- 
tando a un convenio anterior, Bolivia recargata el quintal 
de salitre en diez centavos. Ademas, existia un argumento 
impresionante: Pera y Bolivia tenian celebrado un tratado 
defensivo secreto; pero, ni Bofivia ni Pera estaban prerara- 
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dos para una contienda internacional. Amkos se halfaban 
minados por rencillas intestinas y con armamento deficiente. 
Chile contaba con su solidez interna y sus armamentos que 
fe permitieron invadir rapidamente el litoral boliviano y 
avanzar sobre la frontera peruana. 

La guerra tuvo tres etapas principales: 1.°, ja campania 
del sur y del mar; 2.°, la de Lima; 3.°, la resistencia de la 
Sterra. 

a) Primera etapa. 

Al 'legar el dia en que debia ponerse en practica el im- 
puesto sobre el salitre, que gravaba de manera particular 
a los salitreros chilenos establecidos en Antofagasta, este 
puerto fué ocupado por un destacamento chileno (14 de 
febrero de 1879). Bolivia entonces declaré la guerra. 

El Pert, ante la agresi6n contra su aliado, envid a un 
plenipotenciario, Lavalle, a Santiago, a fin de conseguir un 
arreglo pacifico, pero ftacas6. El Pera entré en la guerra 
el 5 de abril de 1879. 

Mientras Pinto se afanaba por cohesionar a todo Chile 
en torno a la bandera nacional, ni e! general Prado, en Pert, 
ni el general Daza, en Bolivia, realizaban una politica uni- 
ficadora. 

E] 21 de mayo de 1879, en Iquique, la escuadra peruana 
tuvo un paraddjico triunfo, pues, si bien hundié a un barco 
chileno perdiG, en cambio, por impericia de un jefé, su mas 
fuerte unidad maritima: la «Indevendencia». En aque] com- 
bate se destacé el arrojo del jefe chileno Arturo Prat, muerto 
gloriosamente en la batalla, al saltar sobre e] monitor pe- 
ruano <Hudscar». E] Pert no tenia practicamente ya sino 
un barco de guerra. el «Hudscar>, comandado por el intré- 
pido Miguel Grau. Sus demas buques eran de madera. Chile 
tenia, en cambio, dos magnificos blindados, el «Cochrane» y 
e] <Blanco Encalada>. Después de innumerables proezas, el 
«Huascar» fué rodeado por fa escuadra chilena, ala altura 
de Punta Angamos, el 8 de octubre. No pudo ser abordado 
sino cuando ya habian muerto heroicamente su jefe, el con- 
tralmirante Miguel Grau y casi toda su oficialidad. Practi- 
camente ese dia quedé sellada la suerte de la guerra. 

El ejército chileno avanz6 por el desierto de Tarapacdé 
y aunque sufriO un revés en este punto (26 de noviembre), 
sus vanguardias penetraron profundamente en el territorio 
peruano. En vista de ello, el Presidente Prado abandon6o 
secretamente el suelo patrio, declarando, en la proclama que 
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dirigid al pueblo, su propdsito de adquirir armamentos y 
barcos en el extranjero. Hecho analogo ocurria en Bolivia. 
Los pueblos de ambos Estados sintieron el desconcierto de 
tan inexplicabfes e insdlitas actitudes. E1 19 de diciembre 
de 1879, Lima era un teatro de conjeturas, mientras en el 
sur el ejército chileno iba fortaleciendo sus posiciones. Nico- 
las de Piérola asumi6 entonces el cargo de Jefe Supremo, en 
Pert, al par que el general’ Campero ocupaba la presidencia 
de Bolivia. 

E1 26 de mayo del afio siguiente, en el Alto de la Alianza, 
cerca de Tacna, sufria ef ejército peruano-boliviano una dura 
derrota, con lo que Bolivia se apart6 de la contienda. Dos 
semanas después, el 7 de junio, Arica era tomada por asalto, 
cayendo en la batalla el heroico coronel Francisco Bolognest, 
jefe de la guarniciOn, quien pronunciO en esa ocasiOn la 
memorable frase: «Pelearemos hasta quemar el ultimo cartu- 
cho». Con aquella victoria podia darse por concluida la 
guerra. 

Surgieron entonces disidencias en Santiago, entre los 
partidarios de ajustar la paz y los de proseguir la guerra, 
mediante una campafia activisima sobre Lima. Coincidia 
esto con la proximidad de las elecciones presidenciales. A 
pesar de tales circunstancias, el proceso politico se cumplid 
pacifica y normalmente. 

b) Segunda etapa. 

En el curso de aque! afio, Chile habia organizado un 
numeroso y fuerte ejército expedicionario, que desembarcé 
al sur de Lima, donde se prepar6 febrilmente la defensa, 
lfamando a fas armas a las reservas y organizandose bata- 
llones de civiles, que suplieron con su abnegacién y coraje 
sus deficiencias técnicas. 

El 13 de enero de 1881, ambas huestes entraron en 
contacto en una extensa linea, cerca de Chorrillos. Las tro- 
pas peruanas tuvieron que ceder el campo a las invasoras, 
retirandose a una segunda linea, pocos kil6metros mas atrAs, 
entre San Juan y Miraflores, a Jas puertas de Lima. Ahi se 
produjo el nuevo encuentro, mas sangriento que el anterior, 
Iteno de alternativas. Al cabo, e! triunfo se decidié por los 
chilenos (15 de enero). Dos dias después, el 17, los vencedores 
entraban a la capital del Pera, que hubo de soportar la ocu- 
paciOn extranjera durante mas de dos afios. 

Piérola se retiré a la Sierra, tratando de organizar una 
nueva Confederaci6n peruano-boliviana y de no rendirse a 
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los invasores. Los <civilistas» (conservadores) de Lima de- 
signaron, entonces, presidente al jurisconsulto don Fvan- 
cisco Garcia Calderén, a quien el ejército chileno permitié 
tener su sede gubernativa en Magdalena Vieja, inmediata 
a la capital. Como contraste, en aquellos instantes se pro- 
ducia en Santiago la proclamacién de las candidaturas a ia 
presidencia (5 de abril de 1881) que enfrentaban al general 
vencedor Baquedano y ai reputado orador don Domingo San- 
ta Mazia, liberal, a quien correspondié el triunfo. 

Entretanto, se hacian las gestiones de paz. Estados 
Unidos, bajo la presidencia de Mr. Garfield y sierdo secreta- 
rio de Estado Mr. Blaine, intervenia activamente a fin de 
que hubiera una paz sin indemnizacién. Pero Chile estaba 
decidido a obtener territorio. Como Garcia Calder6én se re- 
sistiese a las exigencias chilenas, fué conducido prisionero a 
Chile. Ademas, en ese tiempo, muri6 tragicamente el presi- 
dente Garfield; con lo cual cambio sustancialmente [fa poli- 
tica exterior de los Estados Unidos. 

c) Tercera etapa. 

Pero no todo el Pert habia sido dominado con la victo- 
ria en Lima. Un contingente decidido y audaz de tropas, al 
mando del entonces coronel Andrés Avelino Cdceres, se para- 
peto en los Andes e inicié una campafia de guerril.as contra 
el invasor. Conocedor experto del terreno, Caceres sorpren- 
did muchas veces a los chilenos, y se gano con ello el glorioso 
mote de <brujo de fos Andes». Por fin, el 10 de julio de 
1883, en Huamachuco, en el norte del Pert, se libro una kba- 
talla decisiva. Los montoneros de Caceres no pudieron re- 
sistir mas el peso de Ja maquina guerrera del invasor. 

Producido aquel desenlace, después de casi dos afios. de 
hostilidades a partir de la toma de Lima, y de mas de tres 
afios de guerra, el coronel Miguel Iglesias se proclamo jefe 
del Pert en Montan (Cajamarca), enarbolando la bandera 
de la paz necesaria. Reunidos los plenipotenciarios de aquel 
gobierno, prestamente reconocido por !os ocupantes, y los 
de La Moneda;, en Ancon se firmé el tratado de paz de 20 de 
octubre de 1883. 

Para entonces ya se habia suscrito entre Chile y Boli- 
via un tratado de tregua. Ademas, Santa Maria habia arre- 
glado la cuesti6n limitrofe con Argentina, reconociendo de- 
rechos a este pais sobre la Patagonia. 

El] pacto con el Pert significaba para Chile la adquisi- 
cién de la rica provincia de Tarapacd, a perpetuidad, y las 
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de Tacna y Arica, por diez afios, al cabo de los cuales se 
haria un plebiscito para decidir la futura suerte de ellas. Tal 
dilacién significO para América una guerra incruenta, pero 
destructora, entre Pert y Chile, a lo largo de medio siglo. 

644.—Consecuencias de la guerra. 

La victoria did al gobierno de Santa Maria, como antes 
al de Pinto, una justificada popularidad. De ahi que, no 
obstante la tenaz resistencia de los conservadores, le fuera 
posible sortear, sin perjuicio ostensible, los ataques de és- 
tos, estimulados por el arzobispo de Santiago, cuando se 
promulgé .a fey sobre cementerios laicos, matrimonio civil 
(1884), etc., disposiciones tendientes a uniformar la condi- 
cidén de todos los chilenos y los residentes, entre los que ha- 
bia numerosos extranjeros. 

Santa Maria se preocup6, ademas, de traer mas educa- 
dores alemanes, en propugnar disciplina y espiritu jerar- 
quico, lo que se halfaba en plena boga después de !os éxitos 
de Guillermo I sobre Austria y Francia, y de la eficacia de- 
mostrada por los cafiones Krupp usados en la guerra contra 
Pera y Bolivia. (1) 

645.—La crisis consit- 
tucional. — Balmaceda. 

Ef afio 86, en un ambiente de prosperidad econémica 
inigualado, ocup6 [a presidencia don José Manuel Balma- 
ceda. Hombre de viva imaginacion y poderosa voluntad, des- 
de el primer instante se revel6 como un mandatario pene- 
trado de su misiOn. Aparte de las obras publicas a que pres- 
tara aliento (el ferrocarril a Uspallata, la Compafiia Suda- 
mericana de Vapores, etc.) y, sobre todo, de la sistemAtica 
construcci6n y distribucién de suntuosos locales escolares 
en todo el pais, quiso, primeramente, reconciliarse con el 
Papado, y, fuego, desarrollar una politica presidencialista, a 
base de solo sus partidarios, sin darse cuenta de que tenia 

(1) El armamento usado por las tropas chilenas en Ja guerra del Pa- 
cifico y después hasta el afio 1891, fué rifle Comblain, el Grasreformado, las 
carabinas Spencer y Winchester, las ametralladoras Gatling y los cafiones 
Krupp de montafia y de campafia de diverso calibre. En el libro «Chile 
Describ, Geogr. polit, etc.», colaborador Augusto Orrego, Luis Orrego Luco, 
Carlos Silva Vildésola, R. Montaner Bello, José S. Tornero.—Imp. J. Tor- 
nero, Santiago, 1903, p. 1279. 
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frente a si un Congreso heterogéneo, una oligarquia pode- 
rosa y, ademas, un conjunto de nuevas inquietudes, como 
quedaba demostrado con la aparicién del Partido Radical, 
recién fundado entonces. 

Baimaceda trataba a toda costa de modificar las con- 
diciones politicas del pais. Un erro: de tactica del presidente 
entreg6o la mayoria del Congreso a sus adversarios, de di- 
versos partidos, por :o que quiso intervenir en las siguientes 
elecciones legislativas y presidenciales, presentando para es- 
tas ditimas a don Claudio Vicufia como su candidato. Por 
hostilizar al Congreso se neg6 a sancionar leyes fundamen- 
tales dictadas por éste y prorrog6 el presupuesto del afio 
anterior. E] Congreso apiesur6 sus preparativos revoluciona- 
rios, colocando sus fuerzas al mando del almirante Jorge 
Monti, quien habia sido destituido por Ba:maceda. La es- 
cuadra, de acuerdo con Montt, se surlevé y después de va- 
rias batailas se apoder6 del norte. Aquella especie de nueva 
Reptblica, con su capital en Iquique, dirigid audaz y teso- 
nera campafia contra Baimaceda, quien procedié a tomar re- 
piesalias econdmicas contra sus adveisarios y, en ciertos 
casos, como en el luctuoso suceso de Lo Cafias, sanciones 
cruentas. 

En fin, las fuerzas del Congreso salieron del norte v 
se presentaron en batalla frente a Quintero. E] ejército pre- 
sidencial les opuso batalla, pero fué derrotado en Concén, 
primero, y en La Placilla, cerca de Valparaiso, después; esto 
ocurria en el mes de agosto de 1891, ocho meses después de 
iniciadas las hostilidades. 

Balmaceda, convencido de su derrota, entreg6 el mando 
en Santiago al general Bayuedano, y se asilé en la Lega- 
ci0n argentina. El 19 de septiembre, mientras en las calles 
se vituperaba su nombre, e! ex presidente, cansado de aque- 
lla larga y terrible fucha, puso fin a su vida, de un pistole- 
tazo en la sien. Dejé a sus amigos una larga carta, que es 

conocida en la historia politica de Chile con ej titulo de «Tes- 
tamento politico» de Balmaceda. Con él términé el periodo 
presidencialista, iniciado por Portales y fortalecido por Bul- 
nes y Manuel Montt. Se abria la etapa parlamentaria. 

646.—Se inicia la 
era parlamentarta. 

Asumi6 el poder, primero provisionalmente, y después 
como presidente constitucional, el vencedor, don Jorge Montt. 
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Su perfodo fué accidentado. Después de una década de hol- 
gura, a raiz de la guerra con Pert, el pais volvia a experi- 
mentar Ia sensacion de estrechez de antes. La contienda civil 
habia sido larga y dolorosa. Huko necesidad de contratos 
sucesivos, empréstitos en Inglaterra, por intermedio de la 
firma Rothschild. Un conflicto con Estados Unidos, a con- 
secuencia de una rifia-caliejera trabada en Valparaiso entre 
marineros de aquel pais y trabajadores maritimos chilenos, 
oblig6 a explicaciones enojosas. E] Congreso ufano por su 
triunfo, se volvia cada vez mas exigente en sus interpela- 
ciones y censuras. La amnistia que se dict6 algo mAs tarde, 
exceptu6 a los mas altos directores politicos de la etapa 
balmacedista y a los responsables de la hecatombe de Lo 
Cafias. El ejército balmacedista, es decir, el regular, habia 
sido licenciado. En tan desfavorables condiciones, el Con- 
greso eligid sucesor de Montt a don Federico Errazuriz Echau- 
rren (1896), quien inicié su periodo bajo molestos auspicios. 

Le correspondio a Errazuriz Echaurren afrontar un con- 
flicto que amenazé de nuevo la paz en América; el de_ los 
limites de la Puna de Atacama, disputados por la Argentina. 
El afio 96 se firmdé un tratado para someter la cuestiOn a 
la decision del Rey de Inglaterra, pero, eso no obstante, el 
asunto llegdé, en 1898, casi al casus belli. Finalmente, en el 
ano 99, los presidentes Errazuriz, de Chile, y el general 
Roca, de Argentina, se dieron el abrazo del Estrecho, que 
cimentaba la paz, al par que se acordaba erigir, en la cima 
de los Andes, un gigantesco Cristo como simbolo de concor- 
dia y amistad entre las dos naciones. 

Salvo la llaga abierta del conflicto de Tacna y Arica, 
que seguiria emponzonando la cordialidad interamericana 
durante todavia treinta afios, parecia que el continente en- 
traba por un camino de entendimiento y mesura, al menos 
en su extremo meridional. 

ARGENTINA: «GOBERNAR ES POBLAR>» 

647.—Buenos Aires 
versus las provincias. 

FE] triunfo sobre Rosas no fué una mera hazafia guerrera. 
Al contrario, la accién de Caseros no afiadié muchos lauros 
a sus vencedores. Rosas casi no present6 batalla. No fué 
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el suyo el caso de Solano Lopez defendiéndose, arma al 
brazo, como un leén herido, en las selvas guaranies; ni el 
de Iturbide, corriendo el riesgo del fusilamiento. El de Rosas 
fué, mas bien, un desinflamiento, casi un descenso, lento pero 
seguro, como con paracaidas, hasta que el viento le Ilevé a 
Southampton, a terminar sus dias, con sus recuerdos, sus 
visitas y la ternura de su hija Manuelita. Lo interesante de 
la campafia final contra Rosas consiste en el pacto de San 
Nicoldés de los Arroyos (1852), cuando los gobernadores pro- 
vinciales renovaron el juramento de federalidad del afio 31, 
y el caracter internacional que tuvo el ejército de Uraquiza. 
Bajo <u mando, el «Ejército Grande» reunio argentinos de 
las provincias del litoral y portefios, uruguayos y brasile- 
fios, ademas de que los paraguayos se encontraban también 
en pugna con el tirano de Buenos Aires. 

En noviembre del 52, ademas, se reuniO en Santa Fe 
un Congreso Nacional para discutir los problemas basicos del 
Estado. Cierto que estuvieron ausentes ahi algunas provin- 
cias, como Santiago del Estero y Tucuman, pero cualquiera 
que fuese el numero, lo importante es que se daba la sensa- 
cién de que el pais exjstia en virtud de un acuerdo general, 
no por obra de la hegemonia de sélo una ciudad. 

La victoria de Caseros no era— eso se vid en segituida — 
el mero triunfo sobre un hombre, sino que entrafiaba Ia trans- 
formaciOn de su obra toda. Por no encarar el asunto de 
igual manera, pronto surgieron desavenencias entre los alia- 
dos de ayer. Concordantes en la hora de negar, no estaban 
tan al unisono a la hora de afirmar. Sarmiento fué uno de 
los primeros descortentos, él que habia sido el glorioso bo- 
letinero del «Ejército Grande». Urquiza, a su vez, no pa- 
recia tan liberal como antes de la victoria, ni tan definido. 
Cuando en 1853 le ungieron Presidente de la Repablica y 
hubo que dotar de nueva Constitucién a la Repitblica, se 
vi6é muy a las claras que un apreciable sector del pais le re- 
sistia, y, sobre todo que Buenos Aires se negaba a aceptar 
jos postulados federales y republicanos de la nueva Carta. 

648. — La Constitu- 
cion del 53.—Alberdi 

En el Congreso Nacional, reunido en Santa Fe, predo- 
minaron las idéas federales y republicanas, Los diputados 
concurrentes tuvieron a menudo a la vista «El Federalista» 
de Hamilton (un ejemplar que perteneciaa Rivera Indarte) 

iL 1322 
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y las «Bases» que con febril premura compuso, desde su 
apstierty en Chile, el tucumano Juan Bautista Alberdi, para 
dotar de un prontuario de tdpicos fundamentales a los le- 
gisladores que iban a dictar la nueva Constituci6n argentina. 

Alberdi habia mirado atentamente el problema de su 
patria desde el ostracismo. No obstante residir en Chile, 
donde los demas emigrados se trabaron en encendidas polé- 
micas, Alberdi mantuvo su serenidad en medio del tumulto. 
Fervoroso admirador de los Estados Unidos y de Francia, 
pero convencido de que América tiene problemas tipicos e 
intransferibles, apasionado de la economia, vidente de reali- 
dades, esboz6 un plan constitucional nutrido de observacio- 
nes tan certeras que Urquiza lo congratuld, desde Palermo, 
no bien lo hubo conocido (1852), y Sarmiento lo llamo <el 
legislador», apenas leyé las tersas paginas de aquel docu- 
mento clarividente. 

Uno de los apotegmas de las «Bases» se clavé tan hon- 
damente en el espiritu de los directores de Argentina, que 
durante largo tiempo, él fué norma insuperada: «gobernar es 
poblar». Para un pais de vastisimas y desiertas llanuras, la 
cuestiOn m4s urgente era contar con brazos para trabajar la 
tierra, para crear industrias, pasando del estado pastoril al 
fabril. Cierto que Alberdi agregaba: «poblar es educar», lo 
que no siempre se tuvo presente, pero, de toda suerte, a él 
se debiO en gran parte la activa politica demografica y pro- 
tectora de la inmigracion desarrollada a partir del gobierno 
de Urquiza. Las primeras 200 familias suizas llevadas con 
animo de poblar y trabajar parte del pais, asi como la inicia- 
tiva de poner en marcha la construccion del ferrocarril trans- 
andino entre Argentina y Chile se debieron en gran parte a 
la prédica de Alberdi. 

649.—Segregacién de Bue- 
nos <Atres.—Guerra civil. 

En 1854, Buenos Aires se neg6 a aceptar la Constitu 
cién federal aprobada el afio anterior. El vecindario, con el 
doctor Alszna a la cabeza, proclamé su autonomia respecto 
a la Confederacion. La ciudad-capital tornaba a su antigua 
politica hegemonica y arrogante. Urquiza sufrid el golpe es- 
toicamente, y sin tardanza‘se apresuré a constituir un nuevo 
ejército, de acuerdo con los caudillos provinciales que vieron 
de tal suerte, renacido su poderio. 

Urquiza se habia instalado en Parana, capital provi- 
pine de su gobierno. Sus decretos sobre libre navegacion 
de los rios Parana y Uruguay asi como su traslado a Rosario, 
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le dieron amplio dominio sobre el Litoral, amenaza evidente 
para Buenos Aires. Seguro de sus fuerzas, puso sitio a ésta, 
en donde Alsina y el general Mitre habian acondicionado 
sus huestes. 

Durante el afio 55 se pactaron dos convenios entre Ur- 
quiza y los insurrectos, pero, nada pudo detener la guerra 
civil, que se torné mas violenta hasta culminar en la batalla 
de Cepeda, en donde Urquiza derroté a ambos caudillos por- 
tefios. 

Buenos Aires hubo de resignarse a ser reincorporada a 
la Confederacion. En 1859, la ciudad juraba la Constitucién 
del 53, ante el nuevo gobernador, general Bartolomé Mitre. 

No habia transcurrido un afio, cuando la orgullosa, 
Buenos Aires volvia a sublevarse, bajo el comando de Mitre. 
Urquiza — no es necesario acaso recordar la breve presi- 
dencia de Derqui — le presentd batalla, pero fué vencido en 
Pavon (1860). Al afio siguiente Mitre era electo Presidente 
de la Repdblica. 

650.—Mitre-—La  gue- 
rra_ con el Paraguay. 

Maitre (1861-1867), hombre culto, escritor conocido; ami- 
go y compafiero de Sarmiento en Chile, donde ejercié el pe- 
riodismo; historiador reputado, traia a la vida piblica ar- 
gentina nuevas auras. Era la encarnacion de la mentalidad 
de «los proscriptos», a quienes se iba a poner a prueba, des- 
pués de largos afios de destierro y espera. Mitre era ya un 
hombre maduro. Su experiencia permitia esperar de él un 
gobierno progresista. Y lo fué en muchos aspectos. Lo fué 
por las vias férreas que construy6 (entre ellas la de Rosario 
a Cordoba), la ley de aduanas, el incremento al comercio, y 
cierto sefiorio y hasta soberbia de pais grande (Rosas lo ha- 
bia tenido también) para abordar las cuestiones nacionales 
e internacionales. ; 

Es verdad que, no obstante su americanismo, nada hizo 
contra la invasion de Espafia al Océano Pacifico, y hasta 
acept6 en ese momento firmar un tratado con Espana (1863) 
y es cierto que, con respecto al Paraguay, uso de una politica 
poco dictil. Esto no fué uno de los mas débiles elementos 
que contribuyeron a la guerra tripartita; pero, de todos mo- 
dos, en aquella época, en que las nacionalidades eran to- 
davia informes y se pugnaba por salir del estado rijoso y 
caudilleril, su presidencia tuvo caracteres de auténtica jefa- 
tura de Estado, no de jefatura de faccién. Si la agitacion 
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provincial subsistid, y si la rebeldfa se produjo en las pro- 
vincias andinas, no por eso es posible olvidar que el de 
Mitre fué un gobierno organizador y con tendencia progre- 
sista y civil. Mala fortuna para él] vy América fué que en- 
tonces se llevara a cabo la Guerra del Paraguay, ya que ac- 
tos como ése, segiin lo demuestra la historia, no pierden su 
eco en unos cuantos lustros ni se puede decir cuando se ex- 
tinguen por completo en la facilmente inflamable memoria 
de los pueblos. 

651.—Desarrollo de la ins- 
truccion publica.—Sarmiento. 

No habia terminado la guerra tripartita cuando lle<6 el 
momento de elegir al sucesor de Mitre, quien puso sus ojos 
en aquel amigo suyo del destierro, tan original, apasionado 
y dinamico: Domingo Faustino Sarmiento. Se hallaba éste 
en viaje de Estados Unidos (donde era Ministro de su patria) 
al Rio de la Plata cuando, al arribar a Rio de Janeiro, el 
empavesamiento de los barcos y las salvas de cafionazos le 
dieron a saber que habia sido electo Presidente de la Re- 
publica. 

Llegaba al poder el autor de «Facundo» en los umbra- 
les de la ancianidad. Tenia sesenta afios, habia vivido in- 
tensamente, se hallaba un poco sordo y, aunque impetuoso 
Sea un resabio de amargura se habia emposado en su 
alma. 

Su primera tarea — dura herencia — hubo de ser la de 
proseguir y liquidar la guerra del Paraguay. En ello le acom- 
pafid la fortuna militar. Pero, probablemente, sus viejos 
ideales de solidaridad continental quedaron para siempre 
mellados. No obstante lo cual, en 1888 fué a pasar sus Utl- 
timos dias, perseguido por las pasiones lugarefias, a la Asun- 
cion, capital del Paraguay. 

Hombre tempestuoso, el mas encarnizado enemigo de 
Rosas y, por tanto, de la oligarquia criolla que le apoyd, 
siendo Presidente sufrid un atentado, del que, por lo demas, 
solo tuvo noticia Sarmiento con algtin retraso a causa de 
su sordera. 

Su lema de «Gobernar es educar», no opuesto al de 
Alberdi, sino complementario de éste, propulso intensamente 
la instruccién publica, especialmente la escuela primaria. Pero 
tropez6 con la falta de medios suficientes para coronar sus 
planes. Aumento las ferrovias, persiguiO a los caudillos (re- 
cordando tal vez su «Facundo»), fomento la inmigracién (no 
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hay que olvidar «Conflictos y armonias de razas» ni sus ar- 
ticulos sobre «E] extranjero en América»). Del censo que 
él mand6 hacer, result6 — dato indicador — que sobre 
1.743.000 habitantes del pais, la quinta parte estaba consti- 
tuida por extranjeros. 

__ Sarmiento terminé su periodo (68-74) y entregé la pre- 
sidencia a Avellaneda. 

652. — Federalizaci6n 
de Buenos Aires y 
campana del desierto, 

Avellaneda (1874-1880) llev6 a cabo dos obras funda™ 
mentales: la federalizacién de. Buenos Aires y la iniciacién 
de la campara del desierto. Los indios del sur de Buenos 
Aires significaban una continua amenaza para la paz de la 
comarca. Durante la colonia la tarea de catequizacién habia 
side sumamente débil en dicho lugar. Antes del advenimien- 
to de los espafioles, las tribus aquéllas no lograron constituir 
nucleos, duefios de una civilizaci6a como la inca, azteca o 
chibcha, puesto que carecian de medios de subsistencia y 
clima adecuado para progresar. 

No obstante que, durante la guerra de la independen- 
cia, los caudillos y generales apelaron a menudo al apoyo 
de los indios, llegado el momento de la organizaci6én repu- 
blicana y bajo el sortilegio del incremento de la inmigracién 
europea, el nativo perdié importancia, se tornd cuasi en 
un personaje ingrato; su mismo aislamiento lo hizo mas 
hosco y belicoso, y asi se lleg6 al punto de organizar una 
vasta campafia, destinada a ganar el desierto a base de mor- 
tiferas incursiones a las tierras de indios, dando a la vida de 
éstos menos valor que a la de un animal cualquiera. 

Dentro de la mentalidad «<inmigracionista» de la Ar- 
gentina, aquello tenia poco de censurabe. Avellaneda, en- 
carnacion de tal critero (que luego continuaria mas drAsti- 
camente atin el general Roca), se hizo notable por esa obra. 

Mas importante fué la federalizacién de Buenos Atres 
conseguida al fin de su gobierno porque ello significaba 
poner coto a las luchas intestinas entre portefios y provin- 
cianos. Por otra parte, en el terreno econémico, ninguno 
de los gobiernos posteriores a Caseros se distinguié por una 
politica nacional firme, e Inglaterra siguid avanzando en su 
penetracién econdmica y, a veces, politica. 

El sucesor de Avellaneda, general Julio A. Roca (1880- 
1886), labr6 su fama por haber culminado la conguisia del 



342 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

desierto, por el apoyo que concedié a la educacién publica, 
por su laicismo (que ataj6 los incesantes avances del clero 
en lo educativo), y por la buena suerte que le cupo al coin- 
cidir su periodo de gobierno con el de bienestar colectivo. 
Nunca acudieron en mayor namero olas de inmigrantes a 
los puertos argentinos; nunca hubo mayor holgura; nunca 
partieron caravanas de turistas argentinos a Europa como 
entonces. Nacié la novela con ambiente pseudo-europeo. 

Buenos Aires, «Ja gran aldea» del libro de Lucio Lé- 
pez, monopolizaba la riqueza y el brillo del pais. El opti- 
mismo nacional crey6 que se habia logrado el maximo de 
esplendor. Pero, no contando con una economia propia, sino 
con una dependiente en gran parte del extranjero, Argentina 
no podia estar segura de aquella sabita bonanza. 

653.—La crisis y la apa- 
ricion de la clase media. 

Durante el gobierno de Judrez Celman (1886-1890), pe- 
litico cordobés, poco avisado para estos menesteres y tras 
del cual continuaba ejerciendo su influencia <E] Zorro, 
como se apodaba, por su astucia, al general Roca, se pro- 
dujeron dos hechos de vasta resonancia nacional; el primero 
de ellos, la declinacién econémica hasta desembocar en la 
crisis, y, el segundo, la apariciOn de la clase media organizada 
politicamente en las filas de la Unién Civica Radical. 

Fueron dos fendmenos intimamente vinculados. La cr- 
sis, con la repentina baja del ficticio «standard» de vida, en- 
gendrado por la holgura del periodo anterior, alent6 a los 
organizadores de la Union Civica. El creador de aquella 
fuerza era Leandro Alem, hombre de espiritu romantico, ge- 
neroso, honesto, activo y apostélico, pero carente de la dosis 
de cazurreria indispensable al politico de «race». Alem fo- 
menté la revoluci6én del 90, que, aunque fracasada, tuvo la 
virtud de producir la caida del vencedor Juarez Celman. 
Pero Alem se suicid6 seis afios después, entristecido por sus 
decepciones y fatigado de una lucha de largos afios. Sin em- 
bargo, el partido por él fundado siguié bregando hasta con- 
quistar el gobierno, casi veinte afios después, con Hipélito 
Irigoyen. 

654.—La reorganizacion esiaial. 

No se podria llamar, sin hipérbole, «nacional» a lo que 
no fué sino una reorganizaci6n del aparato del Estado. Car- 
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los Pellegrint (1890-1892), hombre audaz, dindmico, arro- 
gante y astuto, representante de la inmigracién ya acrio- 
llada, se consagr6é a componer los deterioros causados por la 
crisis en la estructura del crédito del pais y fund6 el Banco 
de la Nact6n, pero, lejos de asestar nuevos golpes al caudi- 
llismo, contribuy6 no poco a vigorizarlo por sus mismas acti- 
tudes. Los gobiernos de Luis Sdenz Pefia (1892-1895) y 
José Evarisio Uriburu (1895-1898) no enmendaron mucho 
el rumbo de la politica seguida hasta ahi en la Argentina. 
Entretanto, crecia la incorformidad de la clase media, cada 
vez mas vigorosa; los hijos de los numerosos inmigrantes 
sentian sobre si la responsabilidad de la colectividad, pero 
astutas leyes electorales los mantenian maniatados. La con- 
signa de «voto secreto», siguiendo un curso semejante al de 
Inglaterra un siglo antes, se convirtiOd en «slogan» revolu- 
cionario. No obstante el advenimiento de muchos anarquis- 
tas europeos y de algunos socialistas, la Union Civica Ra- 
dical creciO, con su programa a base de reivindicaciones 
politicas y democraticas, cerrando el paso a los conserva- 
dores, hasta que consiguid, por fin, en 1912, la reforma de 
la ley electoral, de la cual derivaria, l6gicamente, el acceso 
al poder del Partido del sacrificado Alem. 

URUGUAY: ORGANIZACION DE LA REPUBLICA 

655.—Definicién Nacional. 

La caida de Rosas significé para la Reptblica Oriental 
del Uruguay una absoluta transformaci6n, aunque no tanto 
en lo sustantivo, si en lo aparente, en su estructura consti- 
tucional. Durante mas de veinte afios habia vivido el pais 
bajo la presién de dos politicas, en mucha parte ajenas a 
sus propios intereses. Anteriormente, el mismo pronuncia- 
miento de la independencia se produjo en circunstancias 
anormales. El sacrificio de Artigas, la expedicioén de los 33, 
las intervenciones del Brasil, la presencia de las escuadras 
inglesa y francesa, la actuacién de Garibaldi, el asedio de 
Rosas, todo ello constituia un conjunto de capitulos ajenos 
a la voluntad propia de los uruguayos. De ahi que la caida 
del régimen rosista puso a los compatriotas de Artigas y 
Rivera en el caso de encararse a su propio destino. 

Realizada la capitulacién entre Oribe y los sitiadores 
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de Montevideo en 1851, Uruguay inicid una nueva etapa, 
que no podia ser cumplida, pese a sus buenas intenciones, 
por un personaje como Juan Francisco Giré, cabeza del Es- 
tado entre 1852 y 53. Los caudillos locales presionaban vigo- 
rosamente. Aquellos que contribuyeron a limpiar el terri- 
torio de espafioles, y que luego se vincularan de una forma 
u otra con los bandos argentinos en pugna, necesitaban 
hallar oportunidad de dejar sentir sus voces. Fué asi como 
se constituy6 el triunvirato de Rivera, Layalleja y el coronel 
Venancio Fl6rez, en el cual, al cabo de poco tiempo, imperé 
este Gltimo hasta quedarse como gobernante tnico del pais. 

Entre 1856 y 1860, la vida interna de Uruguay estuvo 
a merced de los odios partidistas. Florez se alid con Oribe. 
Los conservadores andaban inquietos. La influencia argen- 
tina y la brasilefia trataban de disputarse la hegemonia en 
la Repdblica Oriental. Finalmente, en 1856 subié al poder 
don Gabriel Antonio Pereira, cuyo gobierno adquirié tintes 
liberales, en oposici6n al general Diaz, candidato de los con- 
servadores. Naturalmente, Diaz no se resigno a perder la 
partida y se entretuvo en organizar motines. Derrotado en 
Quintero, Diaz pagé con su vida la insurreccién. Pereira 
expuls6 a los jesuitas y trato de infiltrar el ideario liberal 
en todas las instituciones. 

656.—La Guerra tri- 
partita y el Uruguay. 

El 1.° de marzo de 1860 subié a la presidencia don 
Bernardo P. Berro, por 47 votos entre 51 electores. Berro 
pertenecia al partido Blanco, a la sazén dividido entre pe- 
reiristas y otro sector conciliador, descontento con las ma- 
tanzas de Quintero. El general Flérez — ascendido a tal — 
se sublevé contra Berro, apoyado por argentinos y brasi- 
lefios. Berro, que habia iniciado una activa labor de sanea- 
miento de la hacienda ptblica y arreglé la deuda con Fran- 
cia e Inglaterra, vid surgir ante si al tenaz insurgente, que, 
en ese momento, representaba no sdlo la voluntad de su 
partido, sino la de sus aliados internacionales. Aquello no 
podia quedar circunscrito al Uruguay. Los paraguayos 
consideraron lesiva a su soberania y peligrosa para su in- 
tegridad, aquella intromisi6n brasilefia, y, precipitando sus 
protestas, apresuraron la guerra tripartita que tanta sangre 
costo a los cuatro paises beligerantes. Florez logré sus de- 
signios, con la cooperacién de Mitre y el Brasil. La guerra 
lo exalt6 como jefe, pero al par lesionéd gravemente la so- 
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“hiss cohesién americana y frustré el conglomerado del 
~ Plata. 

Al expirar su mandato presidencial Berro, lo sucedié 
don Atanasio C. Aguirre (1864). En realidad Flérez era el 
jefe del pais. Sus huestes lo iban dominando paulatinamente, 
ejerciendo cruentas represalias sobre sus adversarios. La 
historia del Uruguay, dominada por el caudillismo, se en- 
tint6o de sangre. 

Fl6rez, ayudado por tropas brasilefias, sitid Paysandt, 
en su propia patria, ciudad que tomé mediante un ardid, sin 
respetar la vida de los mas valientes defensores. Luego se 
dirigid sobre Montevideo. En 1865 obtenia para si la presi- 
dencia provisional del pais. En realidad, asumié la dicta- 
dura. Florez no tenia pasta para regir normalmente los 
destinos de un Estado. Apoyandose en los conservadores, 
permitio la vuelta de los jesuitas y de los «blancos» deste- 
rrados. 

Con Flérez en el poder entré en vigor la guerra contra 
Paraguay. Triunfante en Yatay y Uruguayana (1865), su- 
frid, después, la derrota de Estero Bellaco (1866). Pero, 
no alcanz6 a ver el final de la contienda. En 1868, con mo- 
tivo de la renovacion legal del poder legislativo y del eje- 
cutivo, estallaron varios motines contra Florez, uno de 
ellos encabezado por el ex presidente Berro, quien, al igual 
que Florez, perdido la vida en la contienda. 

Lorenzo Batlle, Ministro de la Guerra, fué electo pre- 
sidente en 1868. Goberno hasta 1872, en medio de la guerra 
contra Paraguay y de la lucha contra los «colorados». 

657.—Periodo caudillesco. 

La guerra contra Paraguay no report6 ventajas inme- 
diatas a Uruguay, que tuvo el honroso gesto de renunciar 
a indemnizaciones pecuniarias y a conquistas territoriales. 
Las ganancias fueron por modo indirecto, de otro orden, 
menos agresivo y mas fecundo. Con las nuevas disposicio- 
nes sobre trafico fluvial y maritimo, Montevideo adquirié 
considerable importancia portuaria, y, por ende, el pais re- 
cibid un gran aliento de tipo comercial. Desaparecié el fan- 
tasma de la intervenci6n vecinal. Los uruguayos se hallaron, 
al fin, entregados a sus propios destinos. Pero, nunca como 
entonces adquirié el caudillaje un volumen tan vigoroso. 

Lorenzo Batlle tuvo que debelar dos revoluciones «co- 
loradas» y varios motines cuarteleros. Mas aunque triunf6 
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sobre ellos, no pudo cantar ae definitiva, pues, en 1870, 
los coroneles Timoteo Aparicio e Ignacio Benitez lo ponian 
nuevamente en jaque. Parte del territorio qued6 bajo el co- 
mando del primero de los rebeldes, la otra bajo el del ge- 
neral Batlle. Por fin, mediante la intervenci6n del presidente 
argentino, se logr6 firmar una tregua. En 1872 asumia el 
mando don Tomdés Gomensoro. quien presididé las elecciones 
que condujeron a la presidencia de la repGblica a don José 
fe VE gure CS73): : 

No duré la normalidad, bajo el alud personalista de 
aquella época. Los motines militares se sucedian en una u 
otra ciudad. Al cabo, en 1875, uno de ellos venci6 al pre- 
sidente Ellauri, y subié al poder don Pedro Varela, por un 
afio, Dues en 1876 era sustituido por Lorenzo Latorre (1876- 
1880). 

i coronel Latorre, que depuso a Varela, de quien fuera 
Ministro de Guerra, represent6 un retroceso mas en la vida 
politica oriental. Durante el periodo de su dictadura (1876- 
1879) imperé la ley de la sangre, esto es, el asecinato pe- 
litico, la desaparici6n misteriosa de los adversarios, en s#- 
ma, la arbitrariedad y Ja violencia. No obstante esto, bajo 
la amenaza del onmipotente mandon, la legislatura lo de- 
signd presidente constitucional en 1879. Sélo cur6 un afie. 
Al comprobar que el ejército conspiraba contra él, prefirié 
renunciar, antes que exponerse a las consecuencias de aquel 
temible desamor. 

Debié sucederlo, dentro de la mecanica de los golpes 
militares, el general Sanios, Ministro de la Guerra, pero 
éste, hombre calculador y astuto, prefirid que se eligiese, 
para completar el interrumpido periodo de Latorre (1880-83), 
al doctor Francisco Antonino Vidal. 

Hasta ahi el caudillaje, contra el cual reaccionara vie- 
lentamente Latorre — él, un caudillo mas— se mantenia 
en toda su vigencia. La instruccién ptblica apenas si prospe- 
raba, abandonada en los campos y llena de altibajos en las 
ciudades. El] Uruguay vivia la efervescencia de sus primeros 
aflos independientes. 

658.—Hacta la normalidad. 

Vidal hubo de afrontar varias revoluciones. Cansado 
de éstas y de la arrogancia de Santos, renuncié la presiden- 
cia en 1882, fecha en que fué electo el general Santos (1882- 
1886). Turbio perfodo, del cual, sin embargo, emerge, a 
contrapelo si se quiere, la reconstruccién nacional. Santos 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA 347 

afronté no sdlo crisis internas, sino también externas. A raiz 
de las torturas infligidas a dos ciudadanos italianos, Volpi 
y Patrone, se produjo una enérgica reclamaci6n de Italia y 
una protesta colectiva contra tales métodos, de parte de los 
mas eminentes ciudadanos de la nacién. 

No era sino ei comienzo. Santos crey6 que podria im- 
ponerse por la fuerza y extrem6 sus medidas despéticas, pere 
tropez6 con cuatro revoluciones, una de ellas, la tercera, de 
una gran envergadura militar y politica. La dominé Santes, 
mediante el apoyo de los Partidos Colorado y Nacionalista 
y la contribucién del general Maximo Tajes, pero, entre- 
tanto, tuvo una nueva prueba de su impopularidad al sufrir 
un atentado que casi le cuesta la vida: el teniente Gregorio 
Ortiz le descerrajé un tiro en el rostro cuando el dictador 
descendia de su carruaje. La revolucién de Quebracho, aun- 
que frustrada, y la oposicién de las Camaras hicieron com: 
prender al general Santcs que su momento habia pasado, 
por lo que renuncié la presidencia y se ausenté del pais. Le 
sustituy6 el general Méximo Tajes, el vencedor de Que- 
bracho. 

Tajes quiso reconciliar al pueblo uruguayo, pero tropezé 
con el obstaculo de una Junta Militar, a 6rdenes de Santos. 
En la disyuntiva de buscar el apoyo del pueblo, corriendo 
el albur de la oposici6n santista, o someterse al ex manda- 
tario, opt6 por lo primero. Se habian fortalecido, ademas, 
los partidos politicos. El «colorado» contaba con una orga- 
nizacién mas fuerte. Empezaba a actuar un politico de mayor 
vision y mayor civismo que sus predecesores, Julio Herrera 
y Obes. Ministro de Gobierno de Tajes y, mas tarde, su sus- 
tituto en la Presidencia de la Reptblica (1890-1894). 

Herrera y Obes, hombre distinguido, de ideas liberales 
y educacién refinada, goberndé tratando de conciliar a los 
partidos. Tuvo que sofocar pocos y débiles conatos sedicio- 
sos. Pero, la nota interesante de este gobierno surge al fi- 
nalizar el periodo, que Herrera y Obes cumplié hasta el fin. 

El Congreso debia elegir al sustituto, segtin la ley, pero 
ocurrié que, después de varias votaciones, sonaron las doce 
de la noche del Gltimo dia de gobierno constitucional de 
Herrera y Obes, sin que tuviera sucesor. Entonces entreg6 
el mando a Duncan Stewart, presidente del Senado, y se re- 
tir6 a su domicilio particular. En tanto, continuaban las 
elecciones en el Congreso. Durante veintiGn dias y cuarenta 
escrutinios, resultaron disputandose la presidencia Gomen- 
soro, Ellauri y el general Pérez. Finalmente se eligi6 al doc- 
tor Juan Idiarte Borda (1894-1897). El débil origen de su 
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gobierno lo colocaba desde el comienzo en una situacion 
precaria. Entre los movimientos insurreccionales que con- 

movieron al pais, uno de ellos, el de Aparicio Saravia, pre- 

sent6 caracteres amenazadores. Finalmente, Idiarte Borda 

cay6_asesinado. J ; 
De acuerdo con la Constitucién, asumié la presidencia 

el presidente del Senado, Juan Lindolfo Cuestas, quien, 
después de un periodo dictatorial, se hizo elegir presidente y 
gobern6 constitucionalmente desde 1899 hasta 1903. En su 
tiempo se dict6 la nueva ley electoral y se realiz6 el pacto 
con el partido Nacionalista a fin de garantizar la marcha 
pacifica de la Repdblica. El ascenso de José Batlle y Ordonez 
en 1903 coroné aquella obra. La era de las revoluciones lle- 
gaba a su término. Comenzaba la verdadera lucha democra- 
tica en el Uruguay y el perfeccionamiento de sus institucio- 
nes que, en determinado instante, fueron modelo para todo 
el continente. 

PARAGUAY: POR EL HEROISMO 

A LA DESINTEGRACION 

659. — Afianzamiento 
del Estado paraguayo. 

En el Rio de la Plata, durante cinco lustros, fué piedra 
de toque de cada uno de los riberefios, la actitud tomada o 
por tomar con respecto a Rosas. Este, que ya era duefio 
del poder en Argentina cuando muri el doctor Francia, no 
reconocié la independencia paraguaya, pero tampoco inter- 
vino contra ella, manteniéndose en una rigurosa y expec- 
tante neutralidad. 

El Pacto de Paraguay, bajo el régimen de Carlos An- 
tonio Lopez, con la provincia de Corrientes, antirrosista, 
sobre cuestiones de comercio y navegaci6n, inquiet6 a Rosas, 
que vid la posibilidad, desde entonces (1844), de una alian- 
za contra él. Para agravar sus temores, Brasil reconoci6é 
por aquel tiempo la independencia paraguaya. Y como en 
1845 Francia e Inglaterra extremaran sus medidas coerci- 
tivas contra la Confederaci6n argentina, al par que asumia 
caracteres intensos la lucha contra la Nueva Troya, o Mon- 
tevideo, Rosas vi6 perfilarse un nuevo enemigo, que no tard6 
en manifestarse a raiz del pacto entre el gobierno de Mon- 
tevideo y el de Asuncion. 
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Poco tiempo después, en 1849, las fuerzas paraguayas 
ocupaban el territorio de Misiones. No tardé en firmarse 
el convenio entre Urquiza, en nombre de los unitarios argen- 
tinos, Brasil y el gobierno de Montevideo (1851). Al afio 
siguiente se producia Caseros, y la Argentina reconocia la 
indepenencia paraguaya. Parecié entonces asentado el orden 
en el Rio de la Plata, y, seguramente, asi lo pens6 Carlos An- 
tonio Lopez, quien siguid gobernando el pais hasta su muerte, 
ocurrida en 1862, a los 18 de mando. La sucesién presiden- 
cial era un lujo en el Paraguay de aquella fecha. Entre el 
doctor Francia y Carlos A. Lépez habian llenado casi medio 
siglo, en tanto que en las otras reptiblicas aquel lapso habia 
significado no menos de una veintena de presidentes provi- 
sionales, constitucionales y de dictadores. Acentuando ese 
tono perenne del gobierno, Carlos Antonio Lopez entreg6 el 
gobierno a su hijo Francisco Solano Lépez, hombre sobre 
quien se han proyectado luces parciales, mas falsas, por 
tanto, que la misma oscuridad. . 

660. — Solano Lé- 
pez y su régimen. 

Francisco Solano Lépez habia estado en Europa durante 
largo tiempo desempefiando misionés diplomaticas. Era 
hombre de cultura, inteligente y furiosamente patriota. Se le 
podria tildar hasta de chovinista o jingoista, elogio que se 
vuelve dicterio, cuando, en la cima del poder, se exagera la 
fe en la potencia nacional. A Lopez le ocurrié esto. Hombre, 
ademas, de mucha fortuna personal, quiso desarrollar indus- 
trias en su patria; introdujo el telégrafo y el ferrocarril en 
ella; fund6 algunas escuelas; limpid la deuda externa para- 
guaya, pero desaprensivo sobre cuestiones ideolégicas, pres- 
cindié de los modelos norteamericanos y franceses a pesar 
de que import6 un nGmero de ingenieros britanicos. Carlos 
Pereyra, el historiédgrafo mexicano, dice de él: «No se fun- 
dirad bronce bastante en América para sglorificar a Francisco 
Solano Lépez por haber sabido_abrir el cimiento de un Es- 
tado en el fondo de una selva». En cambio, los historiégrafos 
argentinos lo tildan de barbaro y hasta de salvaje y san- 
guinario — el lenguaje de Rosas contra los mismos unitarios, 
quienes lo revertieron contra Solano Lépez—. Hay un he- 

cho innegable: en tiempo de Solano Lopez, la marina mer- 

cante paraguaya era la mas poderosa del Rio de la Plata, y 

fué menester la accion concertada de tres naciones para des- 

truirla y dejar sin costa al heroico pais. Cierto que Solano 
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Lépez realizaba su voluntad, a su capricho, y que aquella 
legendaria Elisa Lynch, su querida, era una reina sin co- 
rona en el pais de la selva. Mas resulta paradéjico que quie- 
nes exaltan, por ejemplo, a Rosas y a Garcia Moreno, por 
su nacionalismo y su autocracia, se vuelvan contra Solano 
Lépez que hizo algo parecido, con la eximente de que su pa- 
tria no se hallaba tan en contacto con el mundo europeo, y 
que pesaban sobre ella los treinta afios de aislamiento bajo 
el Dr. Francia y los trescientos de aislamiento jesuitico. Fué, 
si, tirano; no consider6 la libertad personal y, megalomano 
tanto en lo individual como en lo colectivo, expuso a su pais 
a la guerra terrible en que perdié jirones de territorio. Pero, 
si no lo hubiera hecho él, de todos modos parece, a la luz de 
documentos posteriormente descubiertos, que alguno de sus 
poderosos vecinos le habria asestado un golpe. Se trataba 
de la disputa del Rio de la Plata y el Parana, de la hege- 
monia en aquella comarca. 

Sin incurrir en las exageraciones de Pereyra, Juan 
O’Leary, Natalicio Gonzalez y otros, tampoco se debe acep- 
tar de plano la dosificada diatriba de muchos de los histo- 
riadores argentinos y brasilefios contra el desventurado y 
heroico mariscal que rindié la vida antes que la espada en 
medio de la selva misionera. 

661. — La guerra triparitia. 

El pretexto de esta guerra seria pueril si no hubiese 
tenido tan dolorosa resonancia. Algo semejante al «<pleito 
de los diez centavos» — como llama Victor Madartua a la 
causa de la Guerra del Pacifico de 1879 —, motivo trivial, 
susceptible de enmienda, si no hubiesen mediado otras cir- 
cunstancias. 

El general uruguayo Venancio Flérez, colorado, inva- 
dié su patria en 1864, conforme vimos ya. Brasil le prest6 
apoyo ostensible. Convenia asi a su politica imperial. Ar- 
gentina también lo miraba con complacencia. 

Era una maniobra rara, tras la cual se suponia que 
hubiese fines secretos. Francia e Inglaterra, entre otros 
paises, pidieron explicaciones a la Argentina por el pretenso 
apoyo que prestaba a una revuelta en territorio extranjero. 
Paraguay — es decir, Solano Lépez — se uni6é a la demanda. 
Mitre, que presidia la Argentina, se negé a dar respuesta 
alguna. La toma de Paysandt, en la guerra civil uruguaya, 
con ostensible cooperacion brasilefia, agrav6d el conflicto. 
Flérez, evidentemente, actuaba en connivencia con el Im- 
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perio. Lo que ocurrfa en Uruguay era una verdadera inva- 
- sién brasilefia. No esper6é mas Solano Lépez, y, en defensa de 

sus vecinos y de sus propios intereses, decidié, a su turno, 
atacar al Brasil. 

Para atacar mejor al Imperjio, Lopez queria utilizar la 
provincia argentina de Corrientes, a fin de pasar su ejército 
por ahi. Solicit6 permiso al gobierno de Buenos Aires. Este 
no accedié, como era légico. Colocado ante la inminencia 
del conflicto, Lopez decidié dar un golpe de mano; se apo- 
deré de varios buques argentinos y se dispuso a tomar la 
ofensiva contra el Brasil. Mas su violencia habia complicado 
mas el problema. Argentina era ya parte en la contienda. 
El afio de 1865 se produjo la declaratoria de guerra contra 
esta reptblica. : 

FE] Paraguay era un pais disciplinado férreamente. Su 
potencia militar residia, no sdlo en su armamento, sino, ante 
todo, en el factor hombre. Tenia unidad, lo que faltaba a 
algunos de sus vecinos. La toma de Corrientes (1865) por 
las huestes de Solano Lopez fué un aviso a sus adversarios 
sobre los alcances de !a lucha. El 1.° de mayo de ese afio 
se firmaba el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, 
Brasil y Uruguay, pais este Gltimo donde Fl6érez se habia 
impuesto merced a la ayuda exterior. 

La Triple Alianza contra un pais sudamericano consti- 
tuia un peligro para el espiritu americanista que acababa de 
lucir en los discursos del Congreso Americano de Lima, en 
1864. Por eso protestaron contra ello Bolivia, Chile, Co- 
lombia, Ecuador y Per&, todos los paises del Pacifico, tanto 
mas cuanto que en esos precisos momentos Espafia habia 
iniciado su fallida reconquista a base de la expedici6n cien- 
tifica. Mientras en el Plata tronaba el cafién entre hermanos, 
en el Pacifico los cafiones americanos disparaban sobre un 
reiterado captor: la Espafia de Isabel II. 

Los nombres de Yatay y Uruguayana (julio y agosto 
de 1865) donde Lopez fué vencido, obscurecieron su hasta 
ahi luciente estrella. Mas tarde, aunque alcanzo el triunfo 
de Estero Bellaco (1866), sufrid también la ruda derrota 
de Tuyutt, que le cost6 lo mejor de su ejército y casi toda 
su juventud militar. Pero, no por eso irja a cejar. Llamo 
a los ancianos, a los nifios, inclusive, a veces, a mujeres, y 
prosiguié el combate. Cuatro afios mas duraria aquella tra- 
gedia. 

Solano Lépez, resuelto a seguir la pelea, con un espiritu 
indomable, call6 la voz de todo sentimiento que no fuera su 
voluntad de triunfar. Su dureza alcanz6 hasta a sus mejores 
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generales, por un instante de desmayo que mostraran, por 
algin pujo de rebeldia que se descubriera en ellos. 

Asi mandé6 fusilar al general Robles, vencedor de Co- 
rrientes; condené como traidor al coronel Estigarribia, héroe 
de Uruguayana, y en el paroxismo de su ira, no trepidd 
en disponer la ejecucién de su propio hermano Benigno y de 
otros altos jefes. 

Junto a él, en plena selva, ya en [os afios del declive, 
igual que en los instantes de la gloria, iba Elisa Lynch, mu- 
jer de relieve heroico, que se ha incorporado a la historia 
por su estoicismo, su belleza y su bravura. 

Antes de iniciar la segunda parte de la guerra, la que 
tuvo su origen en Ia derrota de Tuyuti, Solano Lopez quiso 
pactar una paz honrosa, pero el general Mitre, jefe de las 
fuerzas aliadas, se Ia negd, después de la entrevista de Ta- 
haiti-Cora. La suerte estaba echada. 

El combate naval de Curupayii infligid severisimo gol- 
pe al Paraguay. La escuadra brasilefia logré forzar el bloqueo 
y vencer a los enemigos. Encerrado por todos lados, mien- 
tras en cambio sus adversarios recibian constantes refuerzos 
y materiales, Solano Lépez comprendié que habia Ilegado 
la hora, pero no acepto rendirse. 

Comandaba Ias tropas aliadas el Marqués de Caxias, 
brasilefio, con 50.000 hombres, para Ios 15.000 mal armados 
ya y agobiados de cansancio que obedecian a Solano Lopez. 
Este retrocedi6 sin volver la cara. Cuando las tropas in- 
mensamente superiores de los aliados capturaron los fuertes 
de Humaita el dictador paraguayo (1868) entendié que no 
le cabia sino dilatar el golpe decisivo. Y lo hizo con indu- 
dable grandeza. 

El Marqués de Caxias avanzé sobre Asuncién, ocupan- 
dola en enero de 1869, después de la batalla de las Lomas 
Valentinas, Solano Lopez se repleg6é sobre Piridebuy. El 
ejército bcasileno tenia como jefe ahora al conde d’Eu, su- 
cesor de Caxias, sobrino del rey Luis Felipe. Solano Lépez 
—en cierto modo semejante por su ferocidad en el desastre 
a Lope de Aguirre— sigui6 retrocediendo, sin dejar de com- 
batir. Al fin, el 1.° de mayo de 1879, cuando ya no le que- 
daban practicamente hombres, cuando todo su cuartel era un 
amontonamiento de invalidos, le cercaron las tropas brasi- 
lefias. El, personalmente, como durante toda la retirada, 
combatié Ianza al brazo. Asediado, el general brasilefio le 
exigiO que se rindiera. Solano Lépez se negé. Con la barba 
ya hirsuta, el uniforme roto de andar entre malezas y dormir 
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a la intemperie, enflaquecido por la sed, las privaciones y 
la brega sin pausa, se precepit6 sobre sus enemigos, que lo 
mataron en el acto. 

El Paraguay cayo con él. La osamenta de mas de 
100.000 muertos blanqueaba los caminos de Misiones. En 
las poblaciones paraguayas sdlo quedaban mujeres y nifios. 
hse veces ha pagado un pais tan alto precio por su de- 
ensa. 

662.—Colapso del pais. 

Aunque se dict6 una nueva Constitucion a fines del 70, 
y hubo algunos presidentes, entre ellos Rivarola y S. Jovella- 
nos, las tropas vencedoras se retiraron mucho después, y la 
paz sélo fué firmada por separado con cada uno de los miem- 
bros de la Triple Alianza. Uruguay renuncié a toda indemni- 
zacion. Argentina y Brasil obtuvieron considerables ventajas, 
sobre todo en lo tocante a navegacion y comercio. Paraguay 
habia quedado deshecho. Ei heroismo de Solano Lopez signi- 
ficaba para su pueblo una contribuci6n superior a la gloria 
que le comportara. 

Entre 1876, en que se produjo el retiro de los vencedores, 
y el afio 98, que marca el final de este periodo de nuestra 
Historia, la vida civil paraguaye, mas clausurada atin que 
antes, vuelta sobre si misma, sufrid pocas modificaciones 
esenciales, excepto la esencialisima dela guerra misma. 

Uno de sus presidentes, Gzl/, de indole progresista, mu- 
ri6 asesinado en los afios siguientes al desastre. Después de 
los efimeros gobiernos de Uriarte, Saguier y Candido Ba- 
rreiro, se inicia una década de predominio de los militares 
(1880-1890), bajo los regimenes de Bernardino Caballero 
y Patricio Escobar. Tras el gobierno de J. C. Gonzalez, otro 
general, Egusquiza, se allega al poder. 

La vida politica, replegada sobre si misma, repetimos, 
se consagro a revisar el periodo de Solano Lopez y la guerra 
con la Triple Alianza. Una ola de antilopizmo sacudi6 a 
parte del pais, estimulada por la propaganda de los vecinos, 
pero, en el fondo de ella, y como reacci6n nacional, exacer- 
bada por la mediterraneidad y merma del territorio patrio, 
fecund6 un sentimiento nacionalista identificado con la me- 
moria de Solano Lépez. 

Th 23 
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BRASIL: DEL IMPERIO A LA REPUBLICA 

663.—Ordenamiento constitucienal. 

A partir de i844 se habia visto ya que la tendencia 
preferida del Emperador consistia en irse replegando del 
gobierno, en el’ sentido de asemejarse mas y mas a la mo- 
narguia inglesa y entregar la responsabilidad del Estado a 
sus ministros y al Parlamento. Lo malo fué que uno de sus 
primeros pasos, lejos de significar mayor responsabilidad, 
evidencid mas bien el auge de las camarillas palaciegas, con 
la hegemonia de Aureliano Coutinho y, a la vez, del Partido 
Liberal. 

Pero, sdlo en 1847 se da forma cabal a estos ensayos, 
al crearse la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que 
entrafiaba la plena responsabilidad gubernativa para éste 
y el contralor del‘ Parlamento sobre el Gabinete. Era una 
verdadera monarquia constitucional. 

Sin embargo de esta concesi6n, el ala extremista del 
Partido Liberal, la Praia, se sublev6 en Pernambuco (1848), 
aunque sin éxito. Pedro II la reprimid severamente, y con 
ella se cierra el ciclo de los motines del segundo reinado. 

Extinguida la sublevacion de la Praia, ingresan al go- 
bierno los conservadores con el Marqués de Olinda. En ese 
tiempo se firma el pacto entre Brasil y el general Urquiza 
contra Rosas, siendo digno de notarse que no fueran los 
liberales, sino los conservadores los que perfeccionaron tal 
proposito. 

664.—Progreso del pais. 

El éxito de la guerra contra Rosas significé para Brasil 
el apogeo de su influencia politica. El] Primer Ministro, 
para reforzarlo, trat6 de reconciliar a los partidos politicos. 
El ministerio del marqués de Parand también actué en idén- 
tico sentido, aunque sin conseguirlo del todo, ya que habian 
aflorado otros motivos de distanciamiento, no solo doctrina- 
rios, sino, como siempre, econdmicos, de hecho. 

Hasta ahi habia sido costumbre que el Congreso fuera, 
generalmente, unanime o abrumadoramente mayoritario en 
pro de un bando o de otro. La nueva ley electoral de 1855, 
como segundo paso después de Ia creacién de la Presidencia 
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del Consejo, estuvo encaminada a romper esa costumbre 
y dar mayor flexibifidad a la estructura del Parlamento. 

Se advertia, a medida que iban en aumento la inffuencia 
y_ la grandeza brasilefias, que varios grupos querian armo- 
nizar las discrepancias, tratando de robustecer la unidad na- 
cional, empefio al cual cooperé con decisién el Marqués de 
Caxtas, cuyo prestigio era muy grande a consecuencia de su 
conducta durante la guerra con el Paraguay. 

El predominio de Caxias abarca, mas o menos, el pe- 
riodo 1861-1868, en que renunci6é, apartandose con ello los 
liberales del gobierno. La lucha habia adquirido contornos 
mas duros porque, como en otros paises de América, se 
habia complicado también con la cuestién religiosa. 

Fué el siglo XIX cenital para la Masoneria en América, 
sobre todo en el Brasil. Su reputacién, a causa de haber 
Pparticipado triunfalmente en la guerra emancipadora, esta- 
ba in crescendo. Infiltrados en todas partes, los masones cons- 
tituian la mas firme oposici6n al clevo, también extendido 
doquiera. Parecia, a juzgar por las apariencias, que se tra- 
taba de un choque entre el colonialismo, personificado en 
los jesuitas, y el autonomismo, en que cooperaron los ma- 
sones. Los choques tuvieron varios episodios, agravados des- 
de e] 68. En 1872 alcanzaron un ardimiento mayor, durante 
el Ministeito de Rio Branco, en vista de que los obispos 
excomulgaron a los masones, creando una situaciOn enojosa 
en el pais. Como los obispos se negaron a reconsiderar su 
anatema, el gobierno los hizo apresar y los condené a 4 afios 
de carcel (1873). Fueron amnistiados dos afios después, una 
vez que Caxias hubo reemplazado a Rio Branco. 

665.—La esclavitud y. la 
tendencia democréatica. 

Como se sabe, el sistema econdmico del Brasil descan- 
saba casi integramente en Ja producci6n agricola, los inge- 
nios de azticar y, mas tarde, en el café. Los senhores de en- 
genio reclamaban para si un régimen analago al de los su- 
distas norteamericanos, esto es, basado en la esclavitud. En 
cambio, en las ciudades, cada vez mas florecientes e indus- 
triosas, las ideas antiesclavistas se abrian campo, favorecidas 
desde luego, por la poderosa institucién masénica. : 

Entre 1868 y 1870, se hicieron presentes en el gobierno 
mas acusadas tendencias democraticas que antes. 
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El triunfo sobre Paraguay contribuyo a ello al ampliar 
las posibilidades de riquezas nacionales. 

Pero, lo mas candente era la cuesti6n esclavista. Pedro 
II era partidario de ir a una emancipacion gradual, por 
etapas, a fin de soslayar la oposicion de los poderosos senho- 
res de engenio. Los liberales querian apresurar ese ritmo. 
La enfermedad del Emperador y su viaje de salud a Europa, 
hacia 1871, alteraron sus planes. En su ausencia qued6é 
ejerciendo la regencia la princesa Isabel, y ocup6 el Mi- 
nisterio el Barén de Rio Branco. 

Se puso entonces sobre el tapete una ley por la cual se 
emancipaba a los esclavos nacidos en el pais asi como a los 
hijos de las cautivas que nacieran a partir de aquella fecha. 
Era un golpe fuerte para los azucareros, por mucho que 
quedaban en libertad de seguir importando «piezas de éba- 
no», o sea, esclavos del Africa. De todos modos, era éste 
un procedimiento mas complicado y costoso, de suerte que 
la oposicién contra Rio Branco y los liberales adquirié con- 
tornos de guerra civil, no menos activa por sorda. 

Sin embargo de esto, el movimiento politico brasilefio, 
tras algunas etapas de retroceso 0 prudencial detencion, si- 
guid orientandose firmemente hacia fa democracia. En 1881, 
la nueva ley electoral’ fué un golpe mas a la reacciOn. Al es- 
tablecer, como establecid, Ia eleccién directa, al otorgar el 
derecho a voto a los no-catélicos y a lls libertos, extendia 
de un modo palmario, y, para los ricos propietarios, peti- 
groso, fa intervencién de Ia masa en Ios negocios publicos. © 

Al mismo tiempo, crecia el movimiento proabolicio- 
nista. Ya el emperador consideraba como indispensable am- 
pliar las anteriores medidas con la de libertar a los esclavos 
de mas de 60 afios, a] par que muchos juzgaban afrentoso 
que Brasil siguiera siendo uno de los pocos Estados escla- 
vistas del mundo, La Guerra de Secesién habia acabado por 
desacreditar tal régimen, y el avance industrial habia sus- 
tituido la idea del esclavo comprado por el del proletario 
asalariado, no menos esclavo materialmente que aquél, pero, 
al menos, con libertad de conciencia. 

Cuando, cediendo a la inmensa presiOn de los liberales, 
Pedro II promulg6 la ley «Aurea», o de liberacién de escla- 
vos, fos senhores de engenio del Norte se sublevaron, pero 
no pudieron ya detener la marcha de Io ineluctable: la ma- 
numision. 

El] poder de Pedro II estaba, eso si, herido de muerte, 
y con él, la monarquia. 
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666.—Caida del Imperio. 

En 1888, Pedro II habia tenido que viajar nuevamente 
a Europa para atender a su salud. La nueva regencia de 
la ‘princesa Isabel significéd importantes alteraciones en el 
pais. Se advertia que Ila marejada democratica iba a asumir 
contornos de insurgencia. Hubo un motin de marineros, de- 
lator de semejante estado. Habifan surgido, ademas, otros 
movimientos, anexos al abolicionista: uno de ellos el federa- 
lista. Reaccionaban las provincias contra el centralismo pa- 
laciego. Y, como fermento adicional, fa necesidad de con- 
seguir mano de obra, producida la liberacién de los esclavos 
e incrementada [a produccion agricola e industrial del pais, 
atrajo a numerosos inmigrantes, no menos de 132.000 que 
ingresaron en solo el' afio de 1888. 

El ejército, sensible a los cambios de la opinién ptblica, 
hizo oir su voz. Para nadie era un misterio que el aire es- 
taba saturado de ideas rebeldes. El republicanismo, pre- 
sente desde Ios primeros dias de la vida independiente del 
Brasil y mas firmemente acusado desde 1868, habia cami- 
nado de prisa en esos cuatro lustros. Al fin tenia que ocurrir 
lo que ocurri6 entonces: lla caida del Imperio y el nacimiento 
de la Reptblica. No se produjo en paz, por cierto, pero la 
revoluci6n no fué tampoco tan cruenta como se podia ha- 
ber conjurado. Deodoro da Fonseca fué el que tuvo sobre 
sus hombros la tarea de cumplir aquella nueva etapa de la 
vida brasilefia. 

El pais marchaba aceleradamente por lf senda de la 
industrializacion. Entre 1888 y 1889, es decir, en la bisagra 
misma entre Ia monarquia y la reptiblica, se contrataron 
dos empréstitos externos para la agricultura, a la nada des- 
preciable cotizacién de 97 y 90 por ciento, e interés de 4% 
y 4 por ciento por un valor de 6.297.000 fibras esterlinas el 
uno y de 19.837.000 el segundo. Un nuevo empréstito in- 
terno de 110.000 contos,.o sea alrededor de 13 millones de 
Tibras, dié a la Repablica no sdlo la medida de las posibilt- 
dades que se le presentaban, sino, sobre todo, de la energia 
con que habia trabajado el imperio, normalizando la vida 
economica brasilefia y desarro!landola en inmenso grado. 

La aboljicion de fa esclavitud represent6é una concilia- 
cién con los militares que, en los iltimos tiempos, se habian 
negado reiteradas veces a aceptar la ocupacion de capturar 
negros fugitivos, pero que, una vez seguros de la abolici6n, 
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lejos de satisfacerse, se hincharon .de orgullo como vence- 
dores y sirvieron de adlateres a Jas nuevas corrientes. 

Se cuenta una anécdota sobre fos efectos de la ley Au- 
rea. Ante el entusiasmo de Ia calle, la Regente dona Isabel 
pregunt6 a uno de sus consejeros (a Cotegipe): «Entonces, 
cgané o perdi?» A fo que éste, que presidia el Consejo, res- 
pondié: «Vuestra Alteza gano la partida, pero perdio el trono». 
Asi ocurriria poco después. Era el 13 de mayo de 1888. 

La idea republicana venia trabajando en Ja opinion del 
pais desde hacia muchos afios, pero, como partido organi- 
zado, solo habia surgido en Sao Paulo, el afio 70, realizando 
en su programa esta singular conjunci6én: republica, ame- 

ricanismo y federacién. Los paulistas, expuestos a las co- 
rrientes migratorias, industriafizados y lejos del tradiciona- 
fismo rural, se hallaban en situacién privilegiada para abra- 
zar y defender la bandera de la Reptblica. Minas Geraes y 
Rio Grande do Sul se contagiaron de aguello y constituyeron, 
igual que Sao Paulo, numerosos clubes republicanos, na- 
cleos de efectiva propaganda. Las zonas de mayor poblacién 
inmigrada estaban tefiidas de agudo republicanismo. 

Coadyuv6 a ello la enfermedad de Pedro IT. Se le juz- 
gaba reblandecido, dominado por sus vafidos, y se creia 
que lo iba a suceder un principe extranjero, el de Eu, ca- 

sado con la princesa. Eu era resistido, a pesar de su bon- 
homia. 

En estas circunstancias surgia, como amenaza ace- 
chante, un personaje militar, sin funciones concretas en Ja 
Corte, pero con grandes vinculaciones en el ejército: el ma- 
riscal’ Deodoro da Fonseca. A él convergieron las protestas, 
que no fueron sofapadas, sino ruidosas. Da Fonseca y Ben ja- 
min Constant, a fines de octubre, se presentaban ya como dos 
lideres de Ia insurrecci6n. Aristides Lobo, el mayor Solén y 
el capitan Mena Barreto se ocuparon de los pormenores de} 
golpe de Estado. Mientras el emperador ofrecia, el 9 de 
noviembre de 1889, un baile a Ja escuadra chilena, Benjamin 
Constant arengaba a los sediciosos en el Club Militar. 

E! 11 de noviembre Fonseca, Ruy Barboza, Lobo y 
Censiant, que era un contemporizador, tenian todo Iisto. E} 
14 se hizo esparcir Ia falsa noticia de que el ministro Ouro 
Preto habia mandado detener a Fonseca y a Constant. En 
vano, al dia siguiente, pretendié detener el motin Ouro 
Preto. Era demasiado tarde. Deodoro da Fonseca, al frente 
de sus hombres, se encaré al ministro aquel 15 de noviembre, 
mientras el'emperador veraneaba en Petrépofis. Cuando pu- 
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do Hlegar a su palacio, Ja situacién estaba consumada. Re- 
nuncio de palabra a Ja corona. La Republica habia sido pro- 
clamada. 

667.—Iniciacién de la Repii- 
blica.— Primeros disturbios. 

Con la aprobacién de Benjamin Constant, verdadero 
promotor del movimiento, Deodoro da Fonseca, aclamado 
primer Presidente de la nueva Republica brasilera, procedié 
a organizar su gobierno. En su Gabinete, Constant tenia la 
Cartera de Instruccién Ptblica. 

El dia 16, Pedro II, que estaba arrestado, recibié orden 
de abandonar el pais. En su nota de despedida, dijo: «Con- 
sersaré del Brasil el recuerdo y las anoranzas mds vivos, y 
hago los mds ardienies volos por su grandeza y su prospe- 
ridad>. Firmaba «Pedro de Alcantara». Rodrigo Octavio, 
que asistié a la secreta partida a bordo del «Alageas> (17 de 
noviembre de 1889), la refiere emocionado en un capitulo 
de su libro «Mis memorias de los otros» (trad. castellana, 
Buenos Aires, 1938). 

Proclamada la Republica, contando el Estado con re- 
cursos econdmicos, conforme hemos dicho, se procedié a un 
brusco viraje en todo lo institucional. Se separ6é la Iglesia 
del Estado, iniciandose el laicismo; el matrimonio civil prim6é 
sobre el religioso; se laicaliz6 la ensefianza; se emiti6 mo- 
neda a base de certificados, en vez de oro; aumentaron las 
empresas industriales y el rengl6n de comercio, pero no se 
pudo mantener mucho tiempo fa libertad de imprenta, en- 
tre otras cosas, por e] natural desquiciamiento de toda hora 
de transiciOén y por el’ caracter inclinado al despotismo del 
Mariscal da Fonseca. 

Pronto, en 1891, Ios conservadores se hallaron domi- 
nando, con mas o menos disimulo, el aparato estatal. Los 
liberales, gobernantes de la primera hora, pasaron a fa opo- 
sici6n. EI’ Mariscal Fonseca cay6 del gobierno ese mismo 
afio. En seguida dictése la Constitucién republicana inspi- 
rada, a través de Ruy Barboza, en Ia de los Estados Unidos 
de Norteamérica, sobre la base de un régimen presidencial, 
federal o descentralizado, y con un Tribunal Supremo Fe- 
deral que velaba por su vigencia. 

Fonseca fué electo presidente, teniendo como vicepresi- 
dente a Floriano Peixoto. No tard6 en enfrentarse al Congre- 
so y ordenar su disofucién, lo que produjo la rebeldia de la 
escuadra (1893). Entreg6 el mando al vicepresidente. Este 
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demostr6, entonces, una energia inquietante. Rechazé las 
pretensiones de la escuadra sobre el término de su periodo 
presidencial; moviliz6 al ejército, a la opinién pdblica, con 
alee tacticas demagégicas, y acabé imponiendo su vo- 
untad. 

Sucedié al mariscal Peixoto, don Prudente de Moraes, 
que fuera el director de los debates de la primera Constitu- 
yente (1894). Peixoto murié al afio siguiente. Le tocé a 
Moraes afrontar su propia flaqueza de salud y Ia revolu- 
cion de Canudos, conflicto de origen religioso (o mas bien 
supersticioso), que alterd la vida de Bahia. Vencido al cabo, 
dej6 un reguero de inquietud. Prueba de ello fué el atentado 
de que se hizo victima a Moraes, cuando visitaba un cuar- 
tel: el’ suboficial Marcelino Bispo, florianista, Ie dispar6é a 
boca de jarro, y como fallara lo acometi6 con un cuchiilo, 
interponiéndose el mariscal Bittencourt, que muriéd en el 
acto. La muerte del Ministro de Guerra did motivo a Moraes 
para una purga en el ejército. En 1898, cuando abandono el 
mando a Campos Salles, la situacién politica iba camino de 
normalizarse, y el pais, detenido en su adelanto por tantas 
vicisitudes, prosiguid su marcha hacia el progreso. 



SEPTIMA PARTE 

HACIA UNA PERSONALIDAD CONTINENTAL 

668.—Generalidades. 

Lo caracteristico de ésta tltima etapa de la historia con- 
tinental, es la contradictoria accién del capitalismo interna- 
cional. Se inicia el siglo XX bajo la presién indudable de 
Estados Unidos, que, una vez conseguida la independencia 
de Cuba (con respecto a Espafia), la posesion de Puerto Rico 
y Filipinas y fa independencia de Panama (con respecto a 
Colombia), se mostr6 arrogante y hasta provocador. Al cabe 
de casi medio siglo de semejante trato, conocido bajo el dic- 
tado de «diplomacia del’ délar» o del «Destino Manifiesto», 
y ante la aparicién de nuevos factores, esta politica ha vi- 
rado en redondo, tratando de rectificar los antiguos proce- 
dimientos. Un Roosevelt ha comenzado un sistema distinto 
—y hasta opuesto— al de otro Roosevelt. E] Roosevelt 
imperialista (Teodoro) y el Roosevelt de Ia llamada <buena 
vecindad» (Franklin D.) sintetizan en sus mentes y sus ac- 
tos la diferencia profunda entre una época y otra. 

A partir de 1898, toda la preocupacién de Estados 
Unidos tendi6é a la captura de nuestras materias primas y 
también de nuestros mercados. Para ello no se omitieron 
medios, violentos o diplomaticos. Desde 1936, ante ha pe- 
netraciOn comercial, industrial y politica de otras potencias, 
las relaciones entre las dos Américas han sufrido considera- 
ble evoluci6n. Del Panamericanismo absorbente se ha pa- 
sado al Interamericanismo, aan no bien definido. Del impe- 
rialismo financiero a la hegemonia Hamada «democracia». 
De todos modos, como quiera que se considere el problema, 
Indoamérica — otra entidad, surgida del caos de nuestro 
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siglo — se encuentra en situacién mas cabal para encarar 
intercambios de toda indole con la América Sajona. 

Los regimenes que, a comienzos del siglo, se orientaban 
hacia la civilidad, en los iltimos afios, a partir de Ia crisis 
def 30 y el apogeo fascista europeo de los afios 36-40, han 
tendido en muchas partes hacia el mzlitarismo, transforman- 
do la democracia politica en autocracia y oligarguia. Sin 
embargo, se advierte el despuntar de una esperanza demo- 
cratica. : 

La América que se extiende al Sur del Rio Grande, la 
América no-sajona gue se llamé Espanvola durante el colo- 
niaje, Latina a raiz de la independencia por obra de la acci6n 
francesa, e Hispana, después, nuevamente, por un recrude- 
cimiento cofonial a través del idioma y el dogma religioso, 
hoy empieza a Illamarse — lo cual es significativo — Indo- 
américa, aunque algunos ntcleos <blanquistas» protestan 
contra ello en nombre del oligarquico derecho de las mino- 
rias continentales (no precisamente los indios ni Jos mestizos, 
que son mayoria). El vocablo indio, a su vez, ha sufrido ra- 
dical transformacién: no se refiere tanto a una realidad ét- 
nica, cuanto a una realidad psicologica, social y econdmica. 

Para equilibrar los regimenes gubernamentales y las 
zonas de influencia del Nuevo Mundo, en este periodo se 
did efimera vida a bloques 0 conglomerados regionales, que, 
en vez de contribuir a apaciguar la existencia en un conti- 
nente homogéneo, a menudo han acentuado heterogeneida- 
des dentro de la ansiada y supuesta homogeneidad. 

Ademas los problemas sociales adquieren gran agudeza. 
A partir de 1900 la inquietud social, primero por la via del 
anarquismo, después por Ia de fos movimientos socialistas, 
comunistas y apristas, toma mayor vuelo. La vida intelec- 
tual se independiza; el modernismo fué el primer estallido de 
sensibilidad propia habido en nuestro continente. Con él 
ingresamos a las corrientes estéticas universales. 

Aunque subsisten conflictos de fronteras, se tiende a 
las soluciones pacificas. Las revoluciones también, salvo uno 
que otro caso, son de tipo diverso: no ya la «montonera>, 
sino el golpe de Estado. 

De esta suerte, aunque sean hondas aun las discrepan- 
cias entre mundo y mundo, entre fuertes y débiles, entre in- 
dustriales y agricultores, entre rubios y morenos, entre pro- 
testantes y catdlicos, entre constitucionalistas y arbitristas, 
a través de estas mismas contradicciones se va definiendo el 
contorno de un Continente con personalidad propia, capaz 
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de presentarse ante el resto del mundo como un todo orga- 
nico, reclamando ya, como lo reclama, su puesto en el con- 
cierto — o desconcierto — de las naciones del orbe. 

ESTADOS UNIDOS: DE LA DIPLOMACIA DEL 

DOLAR A LA BUENA VECINDAD 

669.—Los Dtrectores del Estado. 

Podria dividirse este periodo de la historia estado- 
unidense de dos maneras: con respecto a la Politica mundial, 
la etapa de crecimiento, reafirmada mediante la victoria sobre 
Espafia, llega a su cima con la intervencién de Estados 
Unidos en la guerra europea del 14; la de apogeo se inicia 
con la presidencia de la Conferencia de Paz, concedida a 
Wilson, y continta con la ocupacién de Islandia, por orden 
de F. D. Roosevelt, en julio de 1941. Con respecto a la 
politica continental, la primera etapa llega hasta 1935, fecha 
en que se inicia el periodo de «Buena Vecindad». 

No hubo casi ninguna diferencia entre republicanos y 
conservadores tocante a la politica en el continente ameri- 
cano; la ha habido en lo que se refiere a los asuntos mun- 
diales. Esto es ttil tenerlo presente para futuros juicios 
acerca de la historia norteamericana de nuestros dias 

William McKinley (republicano),presidente desde 1897 
hasta 1901 (en que muri6), triunfador en la guerra con Es- 
pafia, anexador de Filipinas, Guam y Puerto Rico e inter- 
ventor y libertador de Cuba; Teodoro Roosevelt, el dinamico 
«rough rider» de la campafia cubana, cazador de fieras en 
Africa, que finiquit6 la emancipacién panamefia, pero tomé 
el Canal (<I took Panama»), republicano, presidente en dos 
periodos consecutivos (1901-1905; 1905-1909); Walliam 
Taft, republicano, opaco y conservador (1909-1913); 
Woodrow Wilson, demdcrata, profesor de la Universidad 
de Princeton, puritano y tedérico, también presidente por dos 
periodos (1913-1917; 1917-1921), dentro de los cuales se 
desarrollan las intervenciones en México y las Antillas, al 
par que proclamaba el derecho a Ja libre determinacion de 
los pueblos; Warren Harding, republicano, en cuyo periodo 
(1921-1923) la administraci6n pdblica sufrid un desajuste 
notorio y surgieron numerosos escandalos en torno a la ley 
de prohibicién; Calvin Coolidge, vicepresidente de Harding, 
a quien tuvo que reemplazar (1923-1925) cuando ocurrié la 
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discutida y hasta hoy misteriosa muerte de éste, y que luego 
fué electo por un perfodo )1925-1929): y Herbert Hoover 
(1929-1933), testigo del derrumbe financiero de su pais, 
todos ellos manifestaron idéntica actitud orgullosa y des- 
pectiva con respecto al resto del continente, y cierta impas!i- 
bilidad (salvo Wilson) con referencia a lo europeo. Con Fran- 
klin Délano Roosevelt no solo vuelve al poder el partido demé- 
crata, sino que se rectifica sustancialmente la vida publica 
de Estados Unidos y hasta los usos electorales, ya que es 
el primer presidente que, desde Washington, es reelegido 
por tres periodos. A partir de 1938, F. D. Roosevelt limit6 
la libertad de industria y comercio, mediante la intervenci6n 
del Estado contra el desempleo causado por haber dismi- 
nuido la produccién; ha interesado al pais en los asuntos 
mundiales; ha tratado de cambiar la mentalidad de sus po- 
liticos para mirar con mas cordialidad y comprensi6n a los 
paises del continente, a la vez que influir en estos para que 
reconsideren su politica frente a los Estados Unidos; acab6 
con la prohibicion y, en fin, después de enarbolar la _ doc- 
trina de Monroe como un escudo, ha dado el gigantesco 
paso politico de ocupar Islandia, lo que significa que Es- 
tados Unidos considera que sus intereses se hallan también 
ligados estrechamente a los intereses europeos. 

670.—El imperialis- 
mo del novecientos. 

Después de la victoria sobre Espafia y el consiguiente 
dominio de las Antillas, a través de Cuba y Puerto Rico, 
Estados Unidos pensé que le precisaba asegurarse el libre 
transito de un océano a otro, a fin de asentar su poderio 
naval, facilitar las relaciones entre sus dos costas y conver- 
tir el mar Caribe en un auténtico «Mare Nostrum». Con 
tal objeto, estimulé movimientos caudillistas, de tipo anti- 
unitario, en Centroamérica, y alent6 la tendencia antimetro- 
politana del istmo de Panama, hasta entonces provincia de 
Colombia. En 1903 se produjo el estallido de la insurrecci6n 
separatista istmenia, y los Estados Unidos se apresuraron 
a reconocer la independencia de la nueva Republica. In- 
mediatamente obtuvieron una faja de tierra entre un océano 
y otro, por la cual se abriria el Canal que surcarian sus bar- 
cos libremente. 

Firmado el respectivo tratado Hay-Buneau Varilla, T. 
Roosevelt procedié a dirigir su atencién sobre el problema 
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del Lejano Oriente, es decir, sobre el Pacifico, y celebro un 
acuerdo de caballeros para limitar el ingreso de japoneses 
a territorio norteamericano. En 1907, robusteciendo la ten- 
dencia nacionalista en marcha, se ampliaron las restricciones 
ala inmigracion, lo cual querfa decir, sin duda alguna, que 
la nacion sentia terminado su perfodo de crecimiento por 
agregacion y que estaba en pleno crecimiento organico, 
desarrollando sus propias fuerzas. 

671.—Estados Unidos y 
la revolucioén mexicana. 

EI estallido de la revolucién en México, en 1910, pro- 
dujo agitacién en el gobierno de los Estados Unidos, no 
Sdlo por el hecho en si, sino por las posibles competencias 
con el capitalismo europeo en suelo del continente, lo que 
romperia la tranquilidad de que los inversionistas de los 
Estados Unidos habian disfrutado durante todo el perfodo 
de Porfirio Diaz. Su actividad al respecto la resefiamos en 
e. capitulo concerniente a México. 

672.—La primera guerra 
mundial y sus efectos. 

Al estallar la primera guerra mundial de 1914, Estados 
Unidcs acentué su hegemonia en el Nuevo Mundo. Pronto 
cop6 materialmente los mercados de importacién y expor- 
taci6n de estos paises. Eliminadas por el momento las com- 
petencias inglesa y alemana, la industria estadounidense se 
consagr6 a abastecer a la América Latina, y a extraer de 
ella, en inmejorables condiciones para si, materias primas, 
especialmente, petrdleo, cobre, estafio, algod6én, aztcar, 
café, salitre, etc. 

La presidencia de Woodrow Wilson, de apostolicos dis- 
cursos, significé un avivamiento del imperialismo del primer 
Roosevel, pero diluido en principios éticos. Mientras pro- 
testaba por el hundimiento del «Lusitania» y la invasion de 
las pequefias naciones europeas, lanzaba, en 1914 contra 
Veracruz, en 1915 contra Haiti, en 1916 contra Santo Do- 
mingo y en 1917 contra la parte septentrional de México, 

destacamentos de su marina y su ejército. Sin embargo, no 

logr6é avasallar a los aztecas, y el general Pershing hubo 

de abandonar sin éxito esta altima aventura. 
A principios de 1917, ya Estados Unidos se hallaba 

practicamente en la guerra. Dos millones de soldados yan- 
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quis Hegaron a Francia a luchar por la causa de los aliados. 
Simultaneamente se dictaba la ley prohibicionista, por la 
cual quedaba totalmente fuera de la ley la venta y consumo 
de bebidas alcoholicas en el territorio de la Union y sus 
colonias. Al mismo tiempo, Estados Unidos compraba las 
Indias danesas, a fin de robustecer sus defensas en el Caribe. 
Cuando se produjo el desplome aleman, el Presidente de 
los Estados Unidos presidié la Conferencia de la Paz mun- 
dial, actuando entre los «tres grandes» de esa hora: Cle- 
menceau, Lloyd George y él. De hecho habia pasado la 
Reptblica del Norte ala categoria de pais de primera linea. 
Consecuentemente la prosperidad econdmica y la politica se 
juntaban. Pero, el defensor de los paises chicos y de la libre 
determinacién de los pueblos, aparecia a los ojos de los pai- 
ses latinomericanos en forma equivoca, pues era él tam- 
bién quien trataba por la violencia a México, Haiti y Santo 
Domingo en el Nuevo Mundo. 

673.—La crisis. 

De 1918 en que se firmé el armisticio, y, mas propia- 
mente, desde la signatura del Tratado de Paz, hasta 1928, 
Estados Unidos goz6 de espléndida holgura. Paralelamente 
desarroll6 una evidente politica imperial, culminada en la 
Conferencia Panamericana de La Habana (1928), donde el 
Secretario de Estado, Charles Evans Hughes, practicamente 
hizo entender que su pais tenia el deber de intervenir en 
las cuestiones latinoamericanas, por lo que se produjo ruda 
discrepancia con el delegado argentino. La actitud de los 
diplomaticos norteamericanos en el sur del Rio Grande era 
francamente intervencionista. Se dieron casos en que des- 
tinos nacionales se resolvieron en el local de las embajadas 
de Estados Unidos. Y rebeldias nacionales, como la de Cé- 
sar Augusto Sandino, en Nicaragua, tuvieron como adver- 
sarios a fuerzas de ocupacién yanquis; al par que movi- 
mientos de caracter social interno, como la huelga de inqui- 
linos de Panama, eran refrenados por las fuerzas de desem- 
barco de los Estados Unidos. La jira del entonces recién 
electo presidente Hoover por América Latina se llev6é a cabo 
bajo estrecha vigilancia policial. No sabia el flamante jefe 
de gobierno que, bajo sus pies, crujia el edificio del «boom». 
En 1929, estallé la Bolsa de Nueva York. La crisis fué tan 
violenta que parecié que el pais iba sin remedio al abismo. 
Necesariamente se impuso el cambio de politica. 

Bajo el lema de la «reconstruccién» se levanté la candi- 
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datura de Franklin Délano Roosevelt y resurgié el Partido 
Demécrata, que ocupé el gobierno. 

674. — El New Deal. 

Pocas veces ha subido un presidente de los Estados 
Unidos en peores condiciones nacionales que F. D. Roose- 
velt. El pais se hallaba en un estado de nerviosidad y de 
crisis incalculable. Roosevelt lanz6 el «slogan» del «New 
Deal» para remediar la desocupaci6én, ayudar a las industrias 
a rehacerse, fomentar la agricultura y adoptar una politica 
mundial mas de acuerdo con las necesidades de la hora. 

Por medio de la «Nira» (National Industry Recovery 
Act) promovio el control, a los bancos e industrias (1933), 
lo que motivé que se acusara al presidente de dictador; por 
medio de la A. A. A. (Agricultural Adjustement Administra- 
tion) intervino en la produccién agraria; estimuléd obras de 
gran aliento para dar actividad al Valle de Tennessee, le- 
vant6 la ley prohibicionista (uno de los lemas de su cam- 
pafia), permitiendo el libre consumo del alcohol, con lo que 
acabo con el negocio de los «<bootleggers». En cuanto a lo 
internacional, venciendo muchas resistencias, entabl6 rela- 
ciones con la Rusia soviética; rectificé la politica de Harding 
vy los republicanos que tendia a alejarse de Europa e igno- 
rar a la Liga de las Naciones; hizo participar a la Reptblica 
en la Conferencia del Desarme de Ginebra, en la Conferen- 
cia de Londres, y admitié que Estados Unidos tomase parte 
en la Oficina Internacional del Trabajo, dependiente de la 
Liga de las Naciones. Frenie a América Latina, ha inaugu- 
rado la llamada politica de «Buena Vecindad», en el sentido 
de considerar cada vez mas a los paises del sur del Rio 
Grande como colaboradores no como stibditos, tendencia que 
se ha robustecido con la guerra mundial, aunque todavia 
no ha tenido todas las realizaciones que de ella se esperan. 

El «slogan» de <Defensa de la Democracia» ha sido 
considerado como una tarea conjunta en pro de un sistema 
de gobierno homogéneo, que no existe en todas las republi- 
cas del continente, lo cual constituye su principal debilidad; 
y se ha traducido en actos, como la ocupaci6n de Islandia, 
de la Guayana holandesa, etc. (mayo de 1942), que indican 
un absoluto cambio doctrinal y practico en la politica de 
Estados Unidos frente a Europa. 

Con ocasién dela nacionalizaci6n del petrédleo mexicano 
y boliviano, el Gobierno ha tratado de mantenerse en un 
plano de prescindencia oficial (doctrina Drago), a diferencia 
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de la actitud observada por los regimenes de Wilson, Har- 
ding, Coolidge y Hoover. 

Lo que de permanente haya en esta politica de «Buena 
Vecindad», lo dira el porvenir. El mundo vive en momento 
de crisis tal que los vaticinios mas aparentemente seguros 
carecen de solidez. 

En fin el 8 de diciembre de 1941, al ser atacadas sor- 
presivamente por los japoneses las bases de Pearl Harbor, 
Manila, Guam, etc., Estados Unidos declar6 la guerra al 
Japon, a Italia y Alemania, hecho que ha modificado la vida 
interior del pais y robustecido la cooperacion en el resto del 
continente. 

Durante todo el afio de 1944, a pesar de la guerra, la 
politica de los Estados Unidos ha estado polarizada por la 
discusi6n acerca del problema presidencial. Los republica- 
nos, después de una activa campafia se pusieron de acuerdo 
en designar como candidato a Tom Dewey, gobernador del 
Estado de Nueva York. Previamente habia sido eliminado, 
en la convencién republicana de Wisconsin, el ex candidato 
Wendell Wilkie, quien sin duda, ostentaba una filiaci6én 
netamente liberal. Los demécratas, a su turno, escogieron, 
en la convencién de Chicago, a Franklin Délano Roosevelt, 
como candidato, pero cambiaron al vicepresidente Henry 
A. Wallace, por el sefor Truman. 

Las elecciones llevadas a cabo el 2 de noviembre de 1944 
han dado como fruto el triunfo del candidato demdcrata 
quien ha roto todos los precedentes histéricos de los Esta- 
dos Unidos, al prolongar su mandato por un cuarto término, 
lo que le da una hegemonja visible, desde 1932 hasta 1948. 
__ La plataforma del sefior Dewey consisti6 en la rebaja de 
impuestos, civilidad del pais, ataque a la burocracia, al New 
Deal, solida alianza con la Gran Bretafia y repudio al co- 
munismo. La del sefior Roosevelt en ganar la guerra, afianzar 
la posicién internacional de los Estados Unidos, planificar 
la paz, adecuar los impuestos a las necesidades del pais, 
unidad con Rusia, Gran Bretafia, China y Francia, per- 
manencia de la politica de Buena Vecindad. 

Los Estados Unidos que, durante la Secretaria de Es- 
tado de Mr. Cordell Hull, fueron implacables en su censura 
contra la Argentina, han cambiado su personal y organiza- 
cin en lo tocante a la politica extranjera, desde diciembre 
de 1944, en que reemplazaron al ‘sefior Hull por el sefior 
Eduardo Stettinius. 

En general, todas las actividades norteamericanas es- 
tan ahora dirigidas a ganar la guerra. 
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PUERTO RICO: SU PUGNA POR 

LA INDEPENDENCIA 

675.—Espana pierde su dominio. 

En 1899, el Tratado de Paris resolvid, junto con la 
emancipacion de Cuba, el traspaso de Puerto Rico, Filipinas 
y la isla Guam al poder de los Estados Unidos. 

Desde mucho antes, Puerto Rico, segtin hemos visto en 
los capitulos dedicados a Cuba, trabaj6 intensamente por 
obtener no sdlo su separacién de Espafia, sino su autonomia 
definitiva. Las Juntas Revolucionarias de emigrados, que 
residian y trabajaban en Estados Unidos, consideraron siem- 
pre el problema como un todo indisoluble. José Marti fué 
un incansable promotor de la libertad para ambas _islas. 
Eugenio Maria Hostos, el insigne puertorriquefo (1839- 
1903) ambulé por el continente, predicando, como Marti 
para su Cuba, la necesidad de integrar el mundo republicano 
de América con aquel olvidado flor6n, primer nacleo — con 
Santo Domingo — de la civilizacién occidental en América. 

Cuando la guerra de los diez afios (1868-1878), cuha- 
nos y puertorriquefios acariciaron los mismos ideales. La 
campafia de 1895 hizo pensar que seria posible obtener el 
viejo suefio. No fué asi. La ayuda de McKinley, sometida 
a los principios del «Destino Manifiesto», acept6 la libertad 
de Cuba, tamizada por la Enmienda Platt, pero no la de 
Puerto Rico, cuya posicién estratégica y cuya pequefia su- 
perficie la hacian mas codiciable y mas facil de dominar. 

676.—El nacionalismo puertorriquenio. 

En estas circunstancias, como es légico, hay muchos 
puertorriquefios, cuya cultura tiene raices profundamente 
indohispanas, que hzn seguido enarbolando su ideal auto- 
nomista, haciendo presentaciones al gobierno de los Estados 
Unidos, al par que invocando la solidaridad continental. 

No obstante esto, y a pesar del cambio operado en Esta- 
_dos Unidos bajo la politica del «Buen Vecino>», la situacion 
de la isla no ha variado sustancialmente, en cuanto a su de- 
finitiva autonomia, aunque si en lo que se refiere a una cre- 

II T.— 
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ciente importancia del elemento criollo. El] Gobernador nom- 
brado cada cuatro afios por el Presidente de los Estados Uni- 
dos, con acuerdo del Senado, ejerce sobre ella una autori- 
dad absoluta. Aunque Puerto Rico cuente con una Camara 
de Diputados y un Senado, basta observar que mientras los 
Directores de los departamentos de Hacienda, Interior, Co- 
mercio, Trabajo e Higiene son nombrados por dichas Cama- 
ras, los de Justicia e Instruccién lo son por Washington. 

En vista de la resistencia opuesta a la penetraci6n 
norteamericana (las Camaras solicitaron ya la autonomia 
en 1917) por el tenaz nacionalismo puertorriquefio, a cuya 
cabeza se hallaba Pedro Albizu Campos, la administracion 
federal resolvié procesar a éste y a varios dirigentes del mo- 
vimiento autonomista, entre ellos al insigne y joven poeta 
J. Antonio Corretjer, y, después de sentenciarlos a varios 
anos de prision por «atentar contra las autoridades consti- 
tuidas», los condujo a la prisién de Atlanta, en Estados 
Unidos. 

Es posible que, desde el punto de vista de la politica 
norteamericana, se justifique esta actitud. Desde el punto 
de vista de los demas paises del continente, y, sobre todo, 
desde el punto de vista humano, la prision de AlbizG Cam- 
pos es absolutamente impopular en América Latina. 

Aunque no sea una comprobaci6n rigurosamente histé- 
rica, puesto que trasciende al campo de los anhelos, hemos 
de insertar aqui nuestro voto — que traduce el de muche- 
dumbre de indoamericanos — para que a corto plazo la so- 
lidaridad continental cuente con un nuevo camarada libre, 
la Repdblica de Puerto Rico, lo cual se ve alentado en medio 
de la segunda guerra, con la proposicién de que los puerto- 
rriquefios sean quienes elijan a su propio gobernador (julio 
1942). La figura del lider Musioz Rivera atrae cada vez la 
atencioén de los EE. UU. y de los propios puertorriquefios. 

MEXICO: LA REVOLUCION MEXICANA 

677.—La dictadura porfiriana. 

México inicié el siglo XX _ bajo el todavia prolongado 
gobierno del general Porfirio Diaz. El ya anciano ex cola- 
borador de Benito Juarez ejercia sobre el pais una tutela 
absoluta y férrea, con el significativo y capcioso lema de 
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«Paz, Orden y Progreso». En el campo politico, su volun- 
tad — y la de sus allegados, que formaron en torno suyo, 
una especie de corte — primaba sobre todo. En el econémico 
la incipiente industrializacién del Estado se verificaba bajo 
la absorbente influencia del capital extranjero. En el inte- 
lectual, se instal6 un grupo de rectores de las letras y las 
ciencias orientados hacia el positivismo, a quienes se deno- 
miné «los cientificos». Porfirio Diaz profesaba la idea de 
que lo importante en un pais es incrementar su desenvolvi- 
miento material, aun a costa del moral, y con dicho objeto 
hizo mAs severa su politica represiva, acall6 protestas, im- 
puso un patr6én tinico y abrid los brazos, en cambio, a las 
empresas norteamericanas e inglesas, que se aduefiaron prac- 
ticamente de la riqueza nacional. 

Es menester notar, sin embargo, como informacion ttil, 
que en 1910 el maiz, base de la alimentacién nacional, cos- 
taba 3 pesos 50 el hectdlitro, mientras el obrero no ganaba 
sino entre 30 y 37 centavos al dia, o sea el equivalente a 8 
litros y medio de maiz. 

Durante veintiocho afios soport6é México aquel sistema. 
No podria decirse que faltaron hombres eminentes al lado 
de Diaz, ni que no fomento la cultura, desde su Angulo. 
Gabino Barreda y Justo Sierra realizaron una tarea impor- 
tante en la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad. 

EI sistema politico de Diaz se basé en un ataque siste- 
mAtico a los principios de la Constituci6n del 57, en ser el 
reverso del Plan de Ayutla. Diaz hizo de la reeleccién su 
vehiculo de mando, y del antifederalismo su excusa para 
combatir a los caudillos locales. Duefio de un fuerte ejército, 
impuso su voluntad en todo el pais. 

En 1904, merced a empréstitos que le concedian los 
norteamericanos con largueza (desde 1890 controlaban las 
ricas posesiones argentiferas de San Luis de Potosi) le fué 
posible mostrar apariencias de solidez y brillo. Surgia en- 
tonces una nueva fuente de poderio: el petrdleo Los capi- 
talistas yanquis, conocedores de la importancia de aquel com- 
bustible, iniciada ya la competencia entre las industrias in- 
glesa y norteamericana, se abalanzaron sobre el petrdéleo 
mexicano. El oro que, en 1891, se producia por un valor de 
3 millones de pesos, llegaba a 50 millones en 1900; sin em- 
bargo, en 1910, la depresi6én paraliz6 el trabajo de muchas 
minas y desemple6é a muchos obreros. Planteada una cues- 
tion de competencia sobre quién era el propietario del sub- 
suelo, Diaz la resolvi6é en favor de los propietarios del suelo, 
es decir, de la superficie, en forma que el que compraba un 
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Area era duefio tanto de los aires,-como se dice en las viejas 
formulas juridicas, como del subsuelo, tesis contraria a la 
que hoy predomina en las Constituciones modernas. 

En 1910, en visperas de su caida, al celebrar el cente- 
nario de la independencia mexicana, Porfirio Diaz asisti6 a 
su propia apoteosis. Celebré una entrevista con el Presidente 
de los Estados Unidos, para finigquitar asuntos politicos y 
econ6micos. La generacién del centenario, de las mas im- 
portantes de la historia mexicana, aunque en parte descon- 
tenta del régimen, contribuy6 a darle realce en aquella efe- 
mérides. Sin embargo, bruscamente Porfirio Diaz pasé de 
la grandeza a la decadencia, pero cuando la revolucién — la 
bola — lo derrib6 no fué para victimarlo como ocurrié con 
los dictadores de otros paises americanos, sino para enviarlo 
al extranjero, en donde termino sus dias, anciano y en paz, 
como Juan Manuel de Rosas. 

678. — La_ revolucion 
mexicana: primera etapa. 

Sin duda, la revolucién mexicana es uno de los acon- 
tecimientos mas importantes del siglo XX. Si esa revolucion 
hubiera tenido un plan concreto previo, habria sido mas 
importante que la rusa y tanto como la francesa, pues ha- 
bria servido de pauta para la liberacién de muchos millones 
de individuos que, en el resto de América, se hallaban en se- 
mejante estado al de México. Pero, primero fué la accién y, 
después vino la ideologia. Primero, el rechazo a la reele- 
gibilidad, a la falta de libertad, al exceso de entreguismo 
al capital imperialista, a la opresidn del indio, al centralis- 
mo porfirista. Sdlo al cabo de afios de incesante derrama- 
miento de sangre, pudo constituirse el nicleo de una doc- 
trina compacta y constructiva. 

La revolucién fermentada desde afos atras en las pro- 
vincias, estall6 en la forma de mitltiples motines el 20 de 
noviembre de 1910. Diaz se habia opuesto y obligado a via- 
jar a Europa al vicepresidente, general Bernardo Reyes, y 
habia desterrado al candidato de oposicidon el rico ranchero 
Francisco J. Madero, después de lo cual se impuso en las 
elecciones de julio de 1910, teniendo como vicepresidente al 
doctor Ramos Corral. Diaz cuyo poder estaba socavado ya 
por los movimientos precursores de Camilo Arriaga, Enrique 
y Ricardo Flérez Magén y Juan Sarabia, comprendi que 
que tendria aque ceder. Dimitié6 en mayo de 1911 y se embar- 
co a Europa, dejando temporalmente, al Ministro de RR. 
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EE. Francisco Leén de la Barra. Pero el verdadero jefe del 
movimiento era don Francisco I. Madero, apdstol civil en 
torno de quien se habia reunido la inquietud liberal: fué 
elegido presidente en seguida. 

Madero era la antitesis de Diaz y la contrapartida del 
caudillismo y el militarismo imperantes. Trat6é de gobernar 
desde 1911 hasta 1913, en que murié asesinado — porque 
su fusilamiento no fué sino un asesinato— por el general 
Victoriano Huerta, que le traicioné. 

Madero quiso virar radicalmente el rumbo de la vida 
mexicana, restaurando la constitucién de 1857, el sufragio 
popular, la no reelectibilidad, etc. Pero, estas reformas mera- 
mente politicas no bastaban. La masa sublevada, hambrea- 
da, inquieta, pedia mas por boca de sus principales caudillos: 
Cabrera, Emiliano Zapata, Molina Enriquez, Vasquez G6é- 
mez. México queria un cambio de régimen, de estructura. 
Mientras la tierra permaneciera en poder de unos cuantos 
latifundistas, nunca habria justicia ni paz. Zapata, en el 
Plan de Ayala, habia dado aliento a la idea del reparto de 
la propiedad agraria. Madero le prest6 asentimiento. Con 
ello, el levantamiento adquiria tinte y rumbo social: se hacia 
revolucion. 

Contra Madero se coaligaron, por eso, los conservadores 
los latifundistas, el clero y, también, los extremistas. La 
oposicién se organiz6 a raiz del levantamiento militar en- 
cabezado por los generales Bernardo Reyes y Félix Diaz, 
sobrino de don Porfirio. Reyes fué asesinado. Aprovechando- 
se de aquella cadtica situacién, levanto penddén levantisco 
el ministro de Guerra de Madero, el general Victoriano 
Huerta. Traidor a sus jefes, no vacil6 en hacerlos asesinar: 
a Madero, el martir, y al vicepresidente Pino Suarez (1913). 
Huerta retrotrajo la vida mexicana al afio 40, tanto por sus 
crueldades y primitivismo, como por el caudillismo insu- 
miso que despert6 su felonia y por su entrega al capital 
inglés. Estados Unidos se negé a reconocer su régimen. 
El 15 de julio de 1914, Huerta se vié obligado a dimitir a 
raiz del conflicto que se le planted en Veracruz con los nor- 
teamericanos. 

679.—Segunda_ eta- 
pa de la revolucton. 

La vida de México se hizo dura, agresiva, peligrosa. 
Se levant6 en el norte Doroteo Arango (que hizo célebre el 
sobrenombre de Pancho Villa) (Sept. 1914), y enarboldé su 
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pend6n agrarista, con mas tes6n que nunca, Emiliano Za- 

pata, victimado en una emboscada en 1919. Pero, el grueso 

de las fuerzas reformistas se congreg6 en torno al general 

Venustiano Carranza, designado jefe de ellas en la Conven- 

cién de Teoloyucdn (1914). Uno de los primeros actos del 
nuevo caudillo fué decretar el licenciamiento del ejército, 
en el que perduraban excesivos elementos porfiristas y que 
se habia manchado con la traicién de Huerta. Fué una me- 
dida de una repercusiOn enorme. 

Por ese mismo tiempo, habia estallado la guerra eu- 
ropea, y no hacia mucho se habia abierto el Canal de Pa- 
nama, todo lo cual repercutié intensamente en el organismo 
politico y econdmico de América y, por tanto, de México. 
El papel de los Estados Unidos del Norte se definia mas 
hegemonico que hasta entonces. Ya en Veracruz, ese mismo 
afio de 1914, se habia tenido la evidencia de los designios 
imperiales del demécrata Woodrow Wilson. Para contra- 
rrestarlo se requeria unidad. Después de activas gestiones 
del <A. B.C.», urgidas por W. Wilson desde mediados de 
1915, Carranza fué reconocido internacionalmente (Octu 
bre). Carranza obtuvo la unidad sometiéndose al procedi- 
miento eleccionario y enarbolando la bandera nactonalista. 
Si, como se ha dicho, conto, contra Huerta, con algin 
apoyo de financistas norteamericanos, una vez llegado al 
poder se rebel6é contra toda tutela, como se demuestra con 
la Constitucién de 1917, uno de cuyos articulos, el famoso 
27, rescatO para el Estado la propiedad inalienable del 
subsuelo mexicano, vale decir, la propiedad de los yaci- 
mientos petroliferos. 

Ademas, acogié los reclamos de los agrarios zapatistas, 
contra el latifundio. 

En suma, la riqueza del suelo y el subsuelo descansaba 
sobre el principio de una soberania intangible e irrenun- 
ciable. Alarmado por ello, y bajo diversos pretextos, el Pre- 
sidente Wilson mand6 un destacamento punitivo sobre el 
norte de México, a ordenes del general Pershing. Los mexi- 
canos —singularmente las huestes de Pancho Villa, que 
habian atacado Columbes, en New México, (9 de mayo 
1916) se resistieron tan eficazmente que Pershing no pudo 
adelantar en sus propdsitos. Ademas, en esos instantes Es- 
tados Unidos ingresaba a la guerra mundial. Hubo de en- 
mendar rumbos y aceptar de hecho la actitud de México. 
_ Durante el perfodo de Carranza se iniciéd otra etapa 
importantisima que define a la revolucién mexicana: el re- 
conocimiento de los derechos que los trabajadores tienen a 
sindicarse y defenderse (articulo 123). Para atacar al lati- 



HISTORIA GENERAL DE AMERICA “31S 

fundista, favorecié la pequefia propiedad y también la co- 
munitaria. En cuanto a la religion, se afirmé en ese tiempo 
la sepuracion de la iglesia y el Estado. Y, en fin, se trat6 de 
favorecer la emancipacién de la mujer. Tales postulados, ca- 
racteristicos de la Constitucién de 1917, dieron al Estado 
mexicano una fisonomia especial, y, sin duda, nacionalista. 

Como nunca deja de ocurrir, sobrevino un tragico inci- 
dente. La sangre irrumpié de nuevo en la politica mexicana. 
Quiso Carranza imponer como Presidente a Ignacio Boni- 
llas pero Alvaro Obregén se levant6 en Sonora (abril de 
agit Carranza fué asesinado en Veracruz el 21 de Mayo. 

a bandera de la revoluci6n mexicana, ahora mas fir- 
memente sostenida, fué a parar a manos del general Al:aro 
wee cuya actuacion en la guerra civil habia sido des- 
acada. 

680.—Géregén y Calles. 

Obregon complet6 su periodo (1920-1924). Consciente 
de que la salvacioén de México residia en la unidad continen- 
tal, excluyendo a los Estados Unidos, que entonces represen- 
taban un peligro inminente por su crecimiento vertiginoso 
y su politica imperialista, propicid el reconocimiento de la 
ciudadania continental y se preocupd, en forma preferente, 
del problema del pvtréleo, que atraia la codicia de las com- 
pafiias angloamericanas. Ademas, trat6 de infundir a la po- 
litica agraria un rumbo propio, liberandola de su papel de 
satélite dependiente de la mineria, como hasta entonces ha- 
bia ocurrido. Rechazé las propuestas del secretario de Es- 
tado Hughes, contra la aplicacién del articulo 27 de la Cons- 
titucién, por lo cual fué reconocido hasta 1923. 

Sin duda el de Alvaro Obregén fué un gobierno revo- 
lucionario (en el sentido consultivo de la palabra) y nacio- 
nalista. 

La educaci6n recibiéd entonces notable aliento. y se 
orient6 en un sentido continental e indigena. Entre 1921 
y 1925, México fué el emporio pedagégico de América. 

Después de un conato tremendo, revoltoso, de Adolfo 
de la Huerta (1923) sucedié a Obregoén, Plutarco Elias Ca- 
lles, ex maestro y general. Pertenecia al mismo grupo de su 
predecesor. Durante su gobierno (1924-1928) se agravé6 el 
conflicto religioso, y surgieron las numerosas partidas de 
«cristeros», que provocaron en el territorio constante zozo- 
bra. A la sombra de dicha pendencia, amengu6o el ritmo de 
la politica educativa y agraria de la Revolucion. Ocurrieron 
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motines militares, entre ellos el.de 1927. Entonces lanz6 
Obregon su candidatura para una segunda presidencia, 
contrariando el sentido de la constituci6n mexicana que pro- 
hibe la reeleccién de por vida. Se hallaba en un banquete 
cuando el fanatico cat6élico Leén Toral le asesind a mansalva 
y a quemarropa. 

La muerte de Obregén fué un rudo golpe para la re- 
volucién mexicana. Aunque ya existia el Partido Nacional 
Revolucionario, es decir, un organismo responsable de la 
marcha del movimiento renovador del pais, la ausencia del 
caudillo signific6 un brusco acentuamiento de la politica an- 
ticlerical, y, en cambio, una evidente atenuacién en la 
agraria. 

Las presidencias de Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz 
Rubio (éste renuncid en 1932) significaron nada mas que 
apariencias de la auténtica hegemonia de Calles, cuyas hues- 
tes lograron vencer en las elecciones presidenciales al licen- 
ciado José Vasconcelos, que dirigiera parte de la campafia 
educativa de Obreg6n 

Finalmente, tras un breve gobierno del general Abelardo 
Rodriguez, ocupo la jefatura del Estado por eleccion, el ge- 
neral Lazaro Cardenas. Con él se inicia un periodo construc- 
tivo de la revolucién mexicana. 

681. — Lazaro Cardenas. — 
La nactonalizacion del petréleo. 

Cardenas, mestizo, de indudable abolengo indigena, 
se libert6 de la influencia de Calles, y ha sido un gobierno 
popular, dinamico, independiente, que ha sabido afrontar 
victoriosamente los graves conflictos que azotaron al mun- 
do desde 1935. Las masas perfeccionaron su organizacién 
de los sindicatos, al amparo del gobierno. Se logr6 mantener 
el ritmo constitucional, no obstante los vendavales desata- 
dos por los sucesos de Etiopia, Espafia y comienzos de la 
guerra mundial. Mantuvo su adhesidn a la democracia, 
equidistante de los ismos. Reivindicé la propiedad del Es- 
tado sobre las fuentes petroleras, desalojando a las compa- 
fiias imperialistas, que se negaban a acatar los fallos de la 
ley de la Repttblica (1937-1938) que las expropiaba en be- 
neficio del Estado, y dando asi cumplimiento a lo prescrito 
al respecto por la Constitucién de 1917. Dentro del plan 
sexenal que elabor6é para su gobierno, incrementé hasta don- 
de le fue posible el reparto de la propiedad del campo y ar- 
mo a los «agrarios» para defender sus <ejidos». Cardenas 
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terminOo su perfodo en paz, después de entregar a cerca de 
2 millones de padres de familia 70 millones de acres. 

En 1940 lo ha reemplazado el general Manuel Avila 
Camacho, después de un refiido proceso electoral. Durante 
los primeros meses de este gobierno se han acentuado las 
buenas relaciones oficiales entre los gobiernos de México y 
Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en cone- 
xidn con la politica de «buena vecindad» y de «defensa con- 
tinental». En julio de 1942, México declaré la guerra a los 
paises del Eje a consecuencia de que varios barcos petrole- 
ros mexicanos fueron hundidos por submarinos nazis. En 
1943, ha restablecido sus relaciones diplomaticas y consu- 
lares con Rusia. 

HAITI: BAJO EL «<DESTINO MANIFIESTO» 

682.—Progreso democratico. 

No obstante que, desde 1858, la victoria del general 
Geffrand sobre el pintoresco y dramatico Soulouque abrié 
una nueva etapa en la vida de Haiti, no por eso se libré 
de la anarquia militar, que como una ola volviO a exten- 
derse sobre el pais en los treinta afios que median entre el 
final del gobierno de Geffrand y la ascension presidencial 
del patriota y organizador Siméon Sam (1896-1902). 

Fué éste, en realidad, un periodo de resurgimiento. Sam 
tenia pasta de estadista y de patriota. En él no alentaba 
el viejo hervor caudillesco de los Toussaint l’Ouverture, sino 
mas bien el impulso creador de los Pétion. Sam y su suce- 
sor, Nord Alexis (1902-1908), dieron a su patria doce nece- 
sarios afios de paz, durante los cuales zanio Haiti sus cues- 
tiones pendientes con Santo Domingo, increment6 su pro- 
duccién agricola, hizo mas fuerte la estructura de su sis- 
tema impositivo y, en fin, aunque carente de la libertad de 
antes, pues el «Destino Manifiesto» rondaba sus puertas, 
pudo dar pasos positivos en el sentido de definir mejor su 
personalidad nacional. 

Desgraciadamente, después de Alexis, esto es, desde 
1908, de nuevo renacieron los viejos sintomas del militarismo 
anarquizante. Los jefes del ejército pretendian, cada cual, 
repetir las grotescas hazafias de Soulouque 0, si acaso, las 
proezas barbaras pero generosas de l’Ouverture. Mas, ha- 

$a), ae 
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bian pasado los tiempos de aquel viejo libertinaje. Estados 
Unidos, ya duefio de la Zona del Canal de Panama, con la 
atencién puesta en Nicaragua, esgrimiendo la Enmienda 
Platt, convertido en potencia de primera fila, no esperaba 
sino una oportunidad para intervenir en la politica haitiana 
como entonces Io hizo en la de Santo Domingo, Nicaragua 
Salvador, a despecho de la doctrina Drago y de las prédicas 
de Wilson, bajo cuyo gobierno, apostdlico para los europeos, 
pero agresivo para los americanos del sur, se realizaron los 
mas desenfadados avances del imperialismo. (1) 

683.—La ocupacién v sus consecuenctas. 

Ejercia la presidencia de Haiti Vilbrun Gzallaume, 
cuando estall6 uno de tantos sangrientos motines de origen 
militar. Este se perfilaba con peores caracteres que los pre- 
cedentes. Guillaume, ametrall6 al pueblo, pero viéndose 
vencido, fué a pedir refugio a la Legacién de Francia, anti- 
ga metroépoli de Haiti. No le sirvid de nada. La turba, en- 
sordecida a todo razonamiento, ciega a toda consideraci6on, 
asalt6 la Legaci6n, extrajo de ella al infeliz presidente y le 
dié muerte. Con ese pretexto se produjo la intervencién 
norteamericana. 

Estaba tan amafado todo, se sabia tan de memoria Io 
que iba a acontecer, que el mismo dia de la tragedia la 
escuadra yanqui fondeaba frente a Port-au-Prince, en son de 
amenaza (junio de 1915), mientras el Presidente Wilson 
elucubraba su teoria del derecho de las pequefias nacionali- 
dades y la libre determinacién de los pueblos. 

La intervencién yanqui en Haiti asumi6 de inmediato 
precisamente los caracteres vituperados por la doctrina Dra- 
go: extorsiOn financiera. Porque no era la paz lo que mas 
se buscaba, sino el control de las aduanas, entregadas a téc- 
nicos de Estados Unidos, que dedicaron grandes rentas a 
pagar los gastos de la ocupacién. El acuerdo que se celebr6é 
por septiembre de 1916, poco antes de que Estados Unidos 
enviara sus ejércitos a Francia, colocaba al pais, sin duda 

(1) Los presidentes de este interregno fueron Antoine Simon (1908-11), 
que negoci6 con el secretario de los Estados Unidos, Knox, la entrega de 
una estaciOn carbonffera; Cincinato Leconte (1911), que negocié con los 
alemanes; Tancredo Augusto, que derrib6é a Leconte (1913); Michael Ores- 
te (1914,) que negocié con el Presidente W. Wilson; Oreste Zamor, que 
depuso ai anterior en febrero de 1914; Davilmar Theodore (1914), dicta-. 
dor y Vilbrum Guillaume Saw (1914-15). 
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alguna, bajo un virtual protectorado yanqui, encubriendo la 
maniobra el presidente titere Indre Dartignave (puppet lo 
llama el historiador norteamericano Fred T. Rippy). 

Haiti habia recibido en 1912 un empréstito oneroso, co- 
locado en las peores condiciones imaginables, parecido a los 
que obtuvo Bolivia de los banqueros norteamericanos en ese 
periodo tan poco feliz para las relaciones de ambas Améri- 
ricas. La Casa Blanca establecié que las rentas aduaneras 
haitianas debian garantizar el pago de dicho préstamo y sus 
intereses, a lo que también convergian los ingresos internos 
de la nacion. 

Ces6 la guerra de Europa, se firmé la paz de Versalles, 
se proclamaron en alta voz los principios wilsonianos, pero 
la situacién haitiana seguia exactamente igual, bajo la in- 
tervencién norteamericana, sobre todo después de los san- 
grientos sucesos de 1918. 

Para evitar nuevas fricciones entre sus «virtuales pro- 
tectorados», Estados Unidos intervino para que en 1929 
(enero) se firmara un acuerdo fronterizo entre Haiti y San- 
to Domingo, también ocupado. 

A fin de asegurarse su dominio bajo formulas legales, 
se establecié a un presidente pro-yanqui, el presidente Borno, 
(1922-26 y 1926-30) con quien lograron grandes facilidades 
los invasores. 

684.—Hacia la liberacion del pais. 

En 1929, ya sabemos que Estados Unidos entré en una 
etapa de franca crisis. E] Presidente Hoover recib*6 un pais 
en situacion grave. Por mucho que los dos imperios — el 
inglés y el norteamericano — pasearan sus banderas y lu- 
cieran a sus mas clasicos exponentes (el Presidente Hoover 
y el entonces Principe de Gales, después Eduardo VIII) 
por los paises de América del Sur, se advertia claramente 
que los nuevos hechos econémicos y sociales estaban pro- 
vocando una crisis mas honda aun que Ia visible. En agosto 
de 1931, las condiciones de Ja ocupacién de Haiti se relajaron 
sensiblemente. Habia sido electo por la Asamblea Nacional, 
Presidente de Haiti, (noviembre 19 de 1930) el patriota 
Stento Vincent, quien ha gobernado hasta 1941. 

En agosto de 1932, las facilidades convenidas un ano 
antes, se transformaban en una nueva Carta Constitucional 
para la Repdblica. 

Doce meses mas tarde, en agosto del 33, ya con el 
«New Deai» ad portas, las fuerzas de ocupacién abandona- 
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ron definitivamente el suelo haitiano, y la intervencion ter- 
min6 totalmente. Haiti habia vuelto a ser libre. 

En 1941, no obstante de que se le inst6 mucho a «reele- 
girse», Stenio Vincent abandono el gobierno a su sucesor 
Elie Lescot. 

SANTO DOMINGO: TAMBIEN EL 
«DESTINO MANIFIESTO» 

685:—Progreso, auto- 
cracla y  anarquia. 

Durante el dilatado gobierno del general Ulises Heu- 
veux (1877-1900), Santo Domingo, libre ya de la pesadilla 
de Ia invasiOn haitiana, pudo desarrollar ampliamente sus 
riquezas. Distinta a su vecino, con un profundo arraigo 
étnico indohispano, a diferencia del tono afrogalo de Haiti, 
Santo Domingo, decimos, se consagr6é a cimentar algunas 
instituciones y, sobre todo, su organizacidn hacendaria. 
Heureux profesaba la maxima de casi todos Ios dictadores: 
«orden, paz y trabajo». La forma como se debia conseguir 
todo eso constituia lo menos importante de la cuesti6n; lo 
mas necesario era lograrlo, aunque otros valores pudieran 
ser arrastrados en la carrera en pos de aquel logro. Natu- 
ralmente, los capitales yanquis acudieron a refrendar los 
deseos de Heureux, invirtiéndose Iargamente en Ia isla, 
comprendida dentro de los linderos del « Destino Manifiesto». 
Pero, todo régimen excesivamente personal, aunque pre- 
tenda imponer el orden, conspira en realidad contra su ob- 
jetivo, puesto que con él fermentan Ia anarquia y el desor- 
den futuros, y asi ocurrié con el' gobierno de Heureux. Ade- 
mas, habitué a Ios inversionistas norteamericanos a no de- 
tenerse ante nada, y eso explica por qué, cuando el Presi- 
dente Alejandro Wos y Gil (1903) pretendié resistir a las 
excesivas demandas de [os capitalistas extranjeros, éstos 
consiguieron que un nativo los apoyara, en la persona del 
general Morales, quien vencié al Presidente y se encaramé 
a la jefatura del Estado en 1904. 

Los periodos de los presidentes Caceres (1908) asesi- 
nado en 1911 y Eladio Victoria (1912) se desarrollaron en 
parecidas circunstancias. 

Los EE. UU. apoyaron a un sobrino del dltimo para 
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derribar al gobierno, pero hubo de entregarse el mando al 
Arzobispo Monsenor Alfredo Nonel (Dic. 1912). A pesar de 
Ta insistencia de Woodrow Wilson, el Arzobispo renunci6é 
en marzo de 1913. Como Presidente provisorio ocupé el 
gobierno José Borda y Valdez (1913) a quien desalojé la pre- 
sin norteamericana, la cual supervigilé las elecciones de 
1914 (provisiorato de Ramén Béez) que ungieron a Juan 
Isidro Jiménez (Dic. 1914). Por fin en 1916, coincidiendo 
con los sucesos de Haiti y siempre bajo la égida de Wilson, 
se produjo fa invasion. 

686.—La ocupacion yanqui. 

Gobernaba la Reptblica el Presidente Jiménez, hombre 
probo, poco afecto a la intolerable intromisi6n de los presta- 
mistas yanquis en los negocios dominicanos, cuando surgié 
un conflicto entre el Presidente y su Ministro de Guerra, 
hombre a quien dominaban los capitalistas (1916). De inme- 
diato, éstos presionaron a los poderes ptblicos y al pueblo 
para que se aceptase Ia renuncia que arrancaron a Jiménez. 
Actuaba, como personero del «Destino Manifiesto», Adam 
Russel, interventor norteamericano. 

Para realizar Jas.cosas en forma menos drastica que en 
Haiti, puesto que Santo Domingo pertenecia mas que aqué! 
a la comunidad hispanoparlante de las naciones de la anti- 
gua América espafiola, se apel6 a un recurso: dejar que los 
dominicanos designasen como Presidente provisorio a un 
ciudadano de intachables antecedentes, y él fué don Federico 
Henriquez y Carvajal, amigo y confidente de José Marti, el 
libertador de Cuba, y de Eugenio Maria Hostos, el infati- 
gable vocero de la emancipaciOn puertorriquena. 

Fué un golpe mal calculado. Henriquez y Carvajal era 
opuesto a la ingerencia abusiva de Russel, y amaba la liber- 
tad de su patria y su dignidad nacionai con acendradisimos 
sentimijentos. Se neg6 a aceptar la presién yanqui y la en- 
trega de las aduanas. Como de costumbre, se opto por elli- 
minar al presidente, y Estados Unidos intervino directa- 
mente gobernando el pais bajo el Navy Department (1916- 
22) y luego bajo presidentes ad hoc. 

687.—Retiro de las fuerzas ocu- 
pantes. — Dictadura de Trujillo. 

Los esfuerzos del Presidente Horacio Vasquez (1924-30) 
y, sobre todo, Ia insobornable resistencia del pueblo domi- 
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nicano, asi como el malestar en el.propio pueblo estadouni- 
dense, consiguieron, al fin, que las tropas de ocupacion fuesen 
retiradas. Vasquez habia reafizado una obra de formidable 
valor para su patria. Pero, como suelJe ocurrir en todo po- 
litico triunfante en nuestros paises, quiso prolongarse, y, eso 
determin6 su caida. No eran ya tiempos de prorrogas, y me 
nos aun en aquel afio 30 que significaria en todo el conti- 
nente la cancelacién de Ios reelegidos o prorrogados regi- 
menes dictatoriales robustecidos al amparo del «boom», so- 
cavados no bien se presento la crisis. 

Como lider def antirreeleccionismo surgi6 el general Ra- 
fael Leonidas Trujillo, quien en seguida que captur6 el po- 
der lo hallo a su medida, y quien, aunque durante los pri- 
meros tiempos de su gobierno parecié que iria a realizar una 
obra de auténtico nacionalismo, luego, a pesar de que no 
acept6 coacciones del ejército de ocupacion, ha otorgado 
nuevas ventajas a fas compafiias extranjeras y ha ofrecido 
el paraddjico espectacufo de su adhesion a la Republica es- 
pafiola, durante la guerra en la Peninsula (1936-1939), al 
par que una tenaz y cruenta persecucién a todo elemento 
izquierdista de su propio pais. Pero estas paradojas tapizan 
nuestra historia. 

El genera! Trujillo dejé de ser Presidente por un tiempo, 
pero controlando el Gobierno como Jefe del Ejército. En 
1942, fa Reptblica Dominicana en guerra contra ef Eje, 
Trujillo ha ocupado de nuevo el Poder. 

CUBA, HACIA LA AUTONOMIA VERDADERA 

688.—La intervencién norteamericana. 

Después del Tratado de Paris que consolidé la paz 
entre Espafia y Estados Unidos (1899), la isla de Cuba 
qued6 militarmente controlada, bajo Ia intervencién norte- 
americana. Puerto Rico y Filipinas pasaron, [isa y llana- 
mente, al’ poder del vencedor, con la expectativa de obtener 
su libertad algtiin dia. Cuba habia perdido en el transcurso 
de la guerra sus mejores generales y directores politicos. 
Uno de los Gltimos que sobrevivia a la dilatada contienda, el 
bravo Calixto Garcia, muri6 por aquel tiempo en Washing- 
ton. Entretanto, el General Brooke, gobernador yanqui de la 
Isla, rodeado por un Gabinete de cubanos dirigia los asun- 
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tos islefios, con bastante moderacién. El General Leonard 
Wood, que lo sucedi6 en 1899, fué, en cambio, autoritario y 
tuvo mayores intervenciones politicas que su predecesor, al 
punto de confeccionar y dictar un estatuto electoral, a fin 
que por él se rigieran las futuras actividades politicas de 
Cuba. El pais atravesaba una etapa laboriosa y contradic- 
toria, como la de toda incipiente Reptiblica. De acuerdo con 
la ley electoral de Wood se convocé a elecciones para una 
Convencion Constituyente a fines de 1900, la que hizo, a 
principios de 1901, Ia primera Constitucién de la nacién. A 
fin de no perder Ia autoridad </ega/» sobre la nueva Repabli- 
ca, los Estados Unidos aprobaron entonces, a instancia de 
Elihu Root, la Ilamada «Enmienda Platt», que les concedia 
cierta autoridad sobre el territorio en determinados casos, 
amén de su tuicién sobre los puntos estratégicos de Bahia 
de Guantanamo e isla de Pinos. Puesta en vigencia fa fa- 
mosa Enmienda, que tanto obstaculizé un entendimiento 
leal entre las dos Américas, en mayo de 1902 se retiré el in- 
terventor norteamericano. La flamante Republica de Cuba, 
tuvo como presidente, en esta etapa de mas franca autono- 
mia, a don Tomds Estrada Palma, el veterano conductor 
politico de afios anteriores. 

689.—Primeros afios 
de la Republica. 

Estrada Palma, que pertenecia al Partido moderado, 
adverso af liberal, empez6 por contratar con Estados Unidos 
un empréstito de 35 millones de ddlares, y acab6 por pre- 
tender reelegirse, al’ terminar su periodo en 1906. Grave 
error, por cuanto cualquier disturbio en fa Isla ocasionaria, 
de acuerdo con la Enmienda Platt, una intervencién armada 
yanqui. En efecto, ante la pretension reeleccionista, Tos li- 
berales se levantaron en armas en agosto del 6, ante lo cual 
el gobierno de Teodoro Roosevelt, ex jefe de los rough riders 
gue actuaron en Cuba contra Espafia, envid como comi- 
sionado especial af senador Taft, y, luego, como interven- 
tor, a Charles Magoon, Los patriotas cubanos sintieron en 
carne viva lo sucedido. 

La intervencién norteamericana duré hasta enero de 
1908. Se restabieci6 entonces Ja reptblica, eligiéndose pre- 
sidente de ella a don José Miguel Gomez, liberal. Durante 
este periodo, fas relaciones con los Estados Unidos fueron 
sumamente cautas, pero, en la vida interior, el gobierno tuvo 
bue sofocar fa revolucién de Oriente y al rebeli6n de negros 
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que ercakezaron los famosos y populares caudillos de esa 
raza, Estenoz e Ivonet (1912). 

A los catorce afios de la independencia, surgia un con- 
flicto racial entre los hermanos de sangre de Maceo y los 
hermanos de sangre de Marti. No volveria a ocurrir, al me- 
nos en gran escala. 

En 1912, las elecciones ungieron presidente al general 
Mario Menocal, quien llev6 como primer vicepresidente al 
anciano y prestigioso pensador y patriota Enrique José Va- 
rona (1839-1933). Varona habia publicado ya, desde 1907, 
un medular estudio sobre la influencia del imperialismo en 
la vida social' de Cuba y, en general, de América; es decir, 
que era un cubano clarividente, conocedor del drama esencial 
de sus compatriotas. 

Desgraciadamente, Menocal, que se desempefid con 
acierto durante su periodo, se hizo reelegir en 1916 — Va- 
rona Ilamaba a ambos periodos, para diferenciarlos: el legal 
y el Iegalizado —. Esta segunda etapa fué distinta a la pri- 
mera. Menocal incurri6 en serios errores econdmicos y en 
autoritarismo politico. Ademas, surgi6 por aquel entonces 
la guerra europea del] 14. La crisis hincd su diente en la 
economia cubana. La revolucién, producida por el descon- 
tento a causa de la prérroga, turbo la vida del pais. Si no es 
por eso, acaso Menocal habria intentado seguir en el mando. 
Pero, al terminar su segunda estapa, lo reemplaz6 el licen- 
ciado Alfredo Zayas (1920-1924). 

Con Zayas, la crisis se agudiz6, no sdlo por efecto de 
imprevisora politica, sino porque, a raiz de la paz de Ver- 
salles, los conflictos sociales y la crisis econdmica contribu- 
yeron a agudizar lo que ya se habia iniciado en tiempo de 
Menocal: Ia desocupacién en los campos azucareros y. la 
ruinosa competencia con otras zonas de producci6n del 
troépico, dependientes mas directamente de los Estados Uni- 
dos, consumidor casi tinico de la produccién cubana. Zayas 
obtuvo un empréstito de 50 millones de dolares y, en el or- 
den politico, el reconocimiento de la nacionalidad cubana 
de la isla de Pinos, por parte de Washington, pero el pais 
entr6é a una época financieramente dura, con su secuela in- 
evitable de dramaticas consecuencias. 

690.—La_ dictadura. 

En 1924, en medio de considerable entusiasmo, fué 
electo el general Gerardo Machado, perteneciente al par- 
tido liberal. Los opositores a Zayas eran muy numerosos, y 
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Machado se perfilaba como un gobernante naciona!, com- 
prensivo y emprendedor. Coincidiendo con las maximas pro- 
pias de los regimenes de Rosas y Diaz (en Argentina y Mé- 
xico, respectivamente), erigid para su sistema el de «agua, 
caminos y escuelas». Es de notar que la palabra «orden» 
no figuraba en la triada, pero trat6 de imponerto en de- 
masia y con excesiva dureza. No tanto en los primeros afios. 
Pero, a partir de 1927, se hizo evidente su voluntad de pro- 
rrogarse y por cualquier medio. Fué entonces cuando los 
estudiantes y los escritores (éstos formando el grupo «mi- 
norista»>) ingresaron a fa politica. No obstante, Machado 
se prorrogé por seis afios en 1928. Su programa de vastas 
obras ptblicas no bastaba para ocultar su absoluta adhesién 
a la politica imperial de Coolidge y Hoover (hecho palpable 
en fa VI Conferencia Panamericana, celebrada en La Ha- 
bana el afio 28), ni su autoritarismo incontrolado. Si, por 
una parte, mediante la apertura de numerosos caminos, Ia 
fastuosa ereccién del Capitolio, etc., did trabajo a muchos 
obreros, por otra parte, la actuaci6n de la «porra>», o sea Ia 
cruel poficia con que perseguia a sus enemigos (anticipo de 
la Gestapo), Ia forma violenta como atacara a Ios estudian- 
tes y opositores, revistieron a este segundo gobierno de un 
caracter tragico. En 1930 se produjo, a causa de la exaspe- 
raciOn propia de tal crisis, un atentado contra él. Ademas, 
la quiebra del 29 se dejaba ya sentir, agravada en Cuba 
por las enmiendas introducidas en el Senado de los Estados 
Unidos al sistema de comercio del azticar. Un movimiento 
revolucionario, encabezado por el ex presidente Menocal y 
por el coronel Mendieta, fracas6 ruidosamente. Los destie- 
rros y apresamientos se multiplicaron. En tales circunstan- 
cias, y ante la actividad punitiva de la «porra>, por una 
parte, y del <A.B.C.» y otras organizaciones secretas opo- 
sitoras, por la otra, el embajador norteamericano intervino 
como mediador. La huelga general de 1933 precipit6 las co- 
sas. El 12 de agosto, Machado entreg6 el gobierno al Genze- 
ral Herrera, que habia sido uno de sus hombres de con- 
fianza. 

691.—El  reajuste. 

Dias tormentosos aguardaban a Cuba a la caida de 
Machado, quien — igual que Rosas, Diaz y otros dictado- 
res — escapo del pais, pero, esta vez, con mayor rapidez, en 
aeroplano. El ejército, vigorosamente favorecido por el dic- 

II T.—25 
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tador, estaba dividido notoriamente en dos sectores: la mayo- 
ria de la alta oficialidad conservaba su fidelidad a Machado, 
y, en cambio, la joven oficialidad y Ios suboficiales estaban 
contra él: Episodios sangrientos rubricaron todo aquello. El 
Congreso fué disuelto. Y el general] Herrera no alcanz6 a 
gobernar un dia: Io sustituy6 en el acto Carlos Manuel de 
Céspedes. Pero tampoco pudo permanecer éste en la pre- 
sidencia. El 5 de septiembre de 1933 lo sucedid, sin mayor 
violencia, pero mediante un golpe de Estado, una Junta 
Revolucionaria formada por los doctores Ramén Grau San 
Martin, Insant, Portela y los senrores Sergio Carbo y Franc. 
En el ejército surgio la figura del suboficial Fulgencio Ba- 
tista, a quien ef gobierno de Grau San Martin (convertido 
en presidente provisorio, cinco dias mas tarde), ascendid 
a coronel y le confié el mando de las tropas. 

Estados Unidos, ya ingresado por el camino de una 
nueva politica, bajo la direccién de Franklin D. Roosevelt, 
se limit6 a su actividad diplomatica y a una demostracién 
naval. Ademas, se nego a reconocer el gobierno de Grau, de 
filiacién tipicamente antimperialista, popular y ant.comu- 
nista, y cuyos decretos contra la usura, pro abaratamiento 
de las susbsistencia, nacionalizacién de riquezas y defensa 
de organizaciones sindicales, coligaron contra él a los ele- 
mentos reaccionarios, machadistas, comunistas y a la pre- 
sidn norteamericana. 

Grau no pudo soportar tan vigorosa oposicién. En 
enero de 1934, lo reemplaz6 el ingeniero Hevia, quien ape- 
nas alcanzé a prestar promesa el 17, pues, convencido de 
que nadie le obedecia, abandoné el gobierno al dia siguiente, 
teniendo que encargarse de la presidencia el ministro /. 
Marquez Sterling. La misiOn de éste se [imit6 a preparar 
fa entrega del poder al’ coronel Mendieta, pocos dias mas 
tarde. Durante el brevisimo periodo de éste, que, si, fué re- 
conocido por los Estados Unidos, la Casa Blanca declaré 
abolida Ia Enmienda Platt. Cuba empezaba a disfrutar de 
fa plenitud de su soberania. 

Mendieta renuncié, agobiado por las pasiones y luchas 
internas, ef 12 de diciembre de 1935. Su sustituto, el doctor 
José Barret, organiz6 el proceso electoral, que ungid, en mayo 
del 38 al doctor Miguel Mariano Gomez. Pero las dificulta- 
des no cesaban. En diciembre, ocupé Ia jefatura de! poder 
Ejecutivo el sefior F. Laredo Bru, quien goberné hasta 1940. 

A partir de la caida de Grau San Martin hasta el tér- 
mino del mandato del sefior Laredo Bru, el ejército, al man- 
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do del coronel Batista, tuvo el contralor de la situacién. 
Nada de raro tuvo, por tanto, que llegado el caso, el’ coronel 
Batista, abandonando el puesto de «hombre tras el trono>, 
se presentara a disputar al doctor Grau San Martin la pre- 
sidencia, en 1940. Result6 electo. A él le ha tocado afrontar 
las nuevas realidades nacidas de la segunda guerra mundial 
y declarar la guerra al Eje en diciembre de 1941. 

Restauracion del régimen civil. 

En junio de 1944 se Hevaron a cabo Ias ellecciones ge- 
nerales, convocadas constitucionalmente por el Presidente, 
General Fulgencio Batista. 

Habia éste gobernado con el apoyo de una coalici6én de 
partidos, uno de los cuales, el comunista, creciéd mucho a su 
sombra, no obstante de que, al principiar su gobierno, Ba- 
tista habia sido tenaz adversario de dicha agrupaci6n. 

Para designar sucesor se congregaron varios ntcleos, 
entre ellos conservadores, comunistas, «abecedarios», etc., 
Ios cuales ungieron al sefior Carlos Saladrigas, reconocido 
como candidato oficial. Se le opuso el doctor Ramén Grau 
San Martin, a quien secundaban su propio partido, el Re- 
volucionario Auténtico de Cuba, los liberales, etc. 

Los comicios constituyeron una gran sorpresa para el 
publico en general. Apesar de que todos los pronésticos fa- 
vorecian al candidato oficial, se impuso en las urnas el doc- 
tor Grau. 

El General Batista acepté ésta que, en cierto modo; 
podia considerarse su derrota. 

El gobierno del doctor Grau se inaugur6 el 10 de octubre 
de 1944. De inmediato se vid obligado a cambiar la plana 
mayor del ejército, de la que se sospechaba, asi como de Ia 
policia, que también manifestaba algunos sintomas de des- 
contento. 

Ademas, el doctor Grau y sus ministros empezaron sus 
actividades declarando ptblicamente los bienes con que 
entraron al gobierno. La fisonomia del’ nuevo régimen es 
democratica y nacionalista. 
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CENTROAMERICA: «BANANA EMPIRE» 

692.—Una vision global. 

Realmente, Ja historia de los Gltimos cincuenta afios en 
Centroamérica justifica el titulo de este capitulo, tomado de 
un difundido libro antimperialista, editado en Nueva York: 
«Banana Empire». Toda la vida politica y econdmica de la 
regién durante dicho tiempo ha girado en torno a los in- 
tereses de las grandes empresas extranjeras (sobre todo 
inglesas y yanquis), y a los enormes campos fruteros, con- 
trolados por la «United Fruit» y su «flota blanca». Si las 
Antillas sufrieron constantes intervenciones y desembarcos 
durante los afios 1907-1926, Centroamérica no solo padecié 
igual flagelo, sino que, ademas, vid supeditada su vida civil 
a intereses foraneos, y malogradas, a menudo, sus institucio- 
nes publicas por el empefio del capitalismo imperial en uti- 
lizarlas en su exclusivo provecho. 

En este sentido, tal vez la Gnica excepcidn sea Costa 
Rica. Ademas, a partir de 1903, el concierto centroameri- 
cano contd con un nuevo miembro: Panama. No era éste 
una presa codiciada por sus frutos, aunque nadie puede de- 
cir qué podra hallarse mafana en las regiones de Chiriqui, 
sino por su posicién geografica y por constituir la mas facil 
via de acceso entre los dos mares y, consecuentemente, entre 
las dos costas de Estados Unidos. 

Resulta muy corriente deslizarse de estas observaciones 
concretas a generalizaciones vagarosas y declamatorias. No 
es aqui su lugar. Nos limitamos, por tanto, a senalar escue- 
tamente los hechos sin darles ni extraerles mas proyecciones 
gue las por ellos mismos dibujadas. 

693.—Guatemala: una larga dicta- 
dura y una tirania absorbente. 

El general José Reina Barrios, Presidente de la Re- 
publica, cay6 asesinado en 1898, después de haber goberna- 
do seis afios. Habia sido un estadista prudente, pero tenia 
como vicepresidente o designado a un hombre de voluntad 
implacable: el licenciado Manuel Estrada Cabrera. En rea- 
lidad, mas parecia éste militar que hombre de leyes, por su 
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impetu, pero, luego, ya duefio del poder, se manifest6 con la 
peligrosa y socorrida estrategia del legalista. 

Estrada Cabrera gobernéd Guatemala m4s de veinte 
afios: desde 1898 hasta 1920, en que le derrib6é una revolu- 
cién. Hombre de mentalidad 4gil, de caracter vigoroso, 
enérgico y astuto, se guid en mucho por el ejemplo inme- 
diato que, desde México, estaba impartiendo el general Por- 
firio Diaz. La tesis de los regimenes dilatados, del desen- 
volvimiento material antes que nada, de la disciplina im- 
puesta, de la obtencién de recursos de cualquier suerte, del 
soporte buscado en el clero, de cierta demagogia racista para 
impedir el ascenso de otras inquietudes, todo ello, que Diaz 
puso en practica, lo eché a circular, en Guatemala, Estrada 
Cabrera. Se proclam6é «protector de los indios», pero sin 
darles participacién en la propiedad de la tierra ni realizar 
un movimiento realmente indigenista como el que Emiliano 
Zapata propugnara en México. Se ocup6é en difundir la 
instruccién ptblica, pero no hizo de la educacién moral su 
principal nicleo orientador: al revés, como ocurre con toda 
dictadura, combati6 a los orgullosos e insobornables. Des- 
arroll6 la riqueza del pais, pero también la propia, y, sobre 
todo, no vacil6 en otorgar enormes concesiones a lus capi- 
talistas extranjeros con tal de disfrutar del reflejo de aque- 
llas inversiones. Su mentalidad era, tipicamente, la de cierto 
tipo de abogado indoamericano, cuyo civilismo es mas pe- 
ligroso y marcial que el propio militarismo. 

Durante su dictadura (que tolerd ila competencia de 
los alemanes por el café, asi como la trabada entre Wall 
Street y los capitalistas ingleses) ocurrieron hechos funda- 
mentales, tanto para la vida americana como para la del 
mundo. Se produjo la secesi6n y autonomia de Panama’; se 
llevaron a cabo los contratos sobre el canal de Nicaragua; 
se desarroll6 la guerra europea, con su secuela de auge y 
crisis, y fué ésta la que trajo por tierra a Estrada Cabrera. 

En Ja caida del gobernante guatemalteco hubo un episo- 
dio que atrajo la atenci6n del mundo: actuaba al lado del dic- 
tador, como consejero, en aquelios tiltimos afios de su go- 
bierno, el eminente poeta peruano José Santos Chocano. 
Los vencedores de Estrada Cabrera acusaron al poeta de 
haber aconsejado al dictador cafionear la ciudad de Guate- 
mala, y lo condenaron a muerte. Si no es por la grita univer- 
sal (se mezclaron las voces del Papa, el Rey de Espajia, el 
Presidente del Pera y mil personalidades mas), Chocano 
habria sido ejecutado entonces. Las pasiones reprimidas por 
22 afios de régimen de hierro, se desbocaron como suele ocu- 
rrir siempre en parecidas circunstancias. 
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694. — Trdnstio 
a otra dictadura. 

El presidente Chacén, uno de los sustitutos de Estrada 
Cabrera, alcanz6 a gobernar hasta 1930, en que la nueva 
crisis financiera hizo insostenible su régimen. Revent6 en 
flor de anarquia la vida politica guatemalteca. E] proviso- 
riato de Palma, reemplazante de Chacon, fué interrumpido 
por el motin del general Orellana, a quien no quiso recono- 
cer la Casa Blanca, lo que equivalia a desahuciarlo en sus 
pretensiones. En 1931, la Asamblea Nacional nombré a un 
tiempo tres vicepresidentes. Las elecciones populares convo- 
cadas en seguida, ungieron presidente al general Jorge 
Ubico (1931-1937 y 1937-1943). 

Ubico trat6 de revivir una vieja tradicidn centroameri- 
cana: la unidad de aquella faja de tierra. En su mente aflo- 
raron propositos procéricos. Los ideales de Morazan y de 
Barrios se concretaban en su voluntad, pero, al par, habia 
en él algo de Soulouque y de Toussaint l’Ouverture: la im- 
placable dureza del primero, tamizada por afios de ejerci- 
cio republicano, y el implicito bonapartismo paramental del 
segundo. El general Ubico, que consiguid firmar un Tra- 
tado de Confraternidad centroamericana en junio de 1934, 
no se limitaba a acariciar tal idea sino que pensé en ser el 
jefe y protector de dicha Confraternidad «por la razén o la 
fuerza». Pero, mientras cree posible unir a los paises de 
Centroamérica, no concede cuartel a los que considera sus 
adversarios ideolégicos y politicos. Guatemala esta en guerra 
con el Eje desde Diciembre de 1941. 

Derrocamiento de la dictadura militar. 

E]1 30 de junio de 1944, a raiz de la agitacién promovida 
por la revolucién en Salvador y los sucesos de Ecuador y 
Cuba, estall6 una huelga general en Guatemala, promovida 
por estudiantes, profesionales, empleados y obreros, ante 
cuyo empuje, el dictador Ubico resolviéd renunciar el mando, 
retirandose a la vida privada, pero dejando en el poder a 
su ex ministro, el general Ponce. 

Debia dicho general presidir las elecciones populares 
que el pais reclamaba, pero, en poco tiempo, manifest6 su 
oposicion a hacerlo, y se vieron claramente sus propdsitos 
continuistas, en complicidad con los partidarios de Ubico. Ei 
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candidato popular, doctor Juan José Arévalo, tuvo que re- 
fugiarse en la Embajada de México, hasta que entre la Al- 
tima semana de octubre y la primera de noviembre de 1944 
se produjeron diversos estallidos de disgusto y una vasta 
sublevacién juvenil, que, después de sacrificar alrededor de 
mil vidas en el asalto de los fuertes que rodean la ciudad de 
Guatemala, impuso su triunfo, llevando al gobiernoa una Jun- 
ta provisoria de tres miembros, la cual ha dirigido las eleccio- 
nes parlamentarias de noviembre y las presidenciales de di- 
ciembre, de las que ha resultado electo Presidente, el doctor 
Arévalo, primer presidente civil y por eleccién tipicamente 
popular, después de varios lustros 

695.—Nicaragua. El 
problema del Canal. 

Entre 1898 y 1909 goberno Nicaragua un hombre de 
dotes singulares, José Santos Zelaya, tipo de patriota algo 
primitivo, de una individualidad sumamente acusada, por 
tanto con tendencias despoticas, pero en cambio, defensor 
de la riqueza nacional y de la independencia politica de su 
patria, por lo que se destacé como opuesto a los avances del 
capitalismo imperial y también a las pretensiones entreguis- 
tas de Adolfo Diaz y del general Estrada. 

Los Estados Unidos, bajo la politica del «Destino Ma- 
nifiesto» consideraron poco grato a Zelaya y auspiciaron cam- 
pafias contra él. En cambio, los ingleses trataron de ganarse- 
lo, halagandolo. En 1915, sin embargo, Inglaterra, bajo la 
presiOn del avance yanqui en el Caribe, hubo de reconocer a 
Nicaragua su plena soberania sobre el territorio de Mosqui- 
tos que. aquella habia tenido anteriormente. 

Por fin, como solfa ocurrir entonces, los Estados Unidos 
decidieron cortar por lo sano las discrepancias surgidas en 
torno a su politica, y aprovechando unas disidencias intes- 
tinas de Nicaragua (como lo hicieron en Santo Domingo), 
desembarcaron fuerzas de marineria, en apoyo del candidato 
Adolfo Diaz, alto empleado de la «Bluefield de la Luz y los 
Angeles Mining Co.», adicto a la politica imperial (1912). 

Todo esto fué precedido de procedimientos realmente 
deplorables. La Casa Blanca pretendié que Zelaya recono- 
ciera al rebelde general Estrada, sin conseguirlo. El pre- 
sidente José Madriz, que reemplaz6 a Zelaya, por designacion 
del Congreso, hall6 la oposicion yanqui. Como una eleccién 
popular fuera considerada peligrosa por los norteamericanos, 
se resolvid que Estrada cediera el paso al vicepresidente 
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Diaz. En 1911 éste obtuvo un empréstito de 15 millones de 
ddlares, y luego, uno de 3 millones y medio mas. 

Alrededor de 1914, se firm6 el Tratado Chamorro- 
Bryan en que se reconocia el derecho perpetuo de los Es- 
tados Unidos para abrir el canal transoceanico por Nica- 
ragua, no sin que antes, como quien dispone de tierra pro- 
pia, los representantes de Estados Unidos y de Inglaterra 
decidieran sobre cual de ellos tenia mejor titulo sobre aquel 
territorio y el posible canal que ahi se abriera. 

Las fuerzas de ocupacién de los Estados Unidos contro- 
laban la vida politica de Nicaragua. Hasta que en 1926 
(cuando, en virtud del mismo apoyo yanqui, Adolfo Diaz, 
por segunda vez presidente, venciera electoralmente al 
doctor Sacasa, candidato popular), resolvid alzarse un joven 
audaz y tesonero, César Augusto Sandino, quien, desde ese 
instante, se convirtié en el emblema de la resistencia nacio- 
nal nicaragiiense contra la invasiOn extranjera. 

696.—Sandino. 

Pocas figuras hay mas discutidas que la de Sandino. 
La propaganda de los banqueros de Wall Street lo presen- 
taba como un bandolero, igual que a los revolucionarios mexi- 
canos, pero lo cierto es que fué un guerrillero con anhelos 
de libertador, y que enfrentando a fuerzas materiaimente su- 
periores, hubo de recurrir a todas las estratagemas de las 
Campafias irregulares. Sandino, en la selva nicaragiiense, 
mantuvo en alto el pend6n de la soberania nacional, com- 
batiendosin tregua a las fuerzas norteamericanas de desem- 
barco, recibiendo constante ayuda de México, donde en esos 
momentos predominaba el antiyanquismo; venciendo difi- 
cultades improbas; corriendo toda suerte de amenazas y 
peligros, en un ejemplo de arrojo y constancia, de patriotis- 
mo y gallardia que sdlo merece encomio. La epopeya de 
Sandino, pequefia en sus ambitos, grande en su intenci6n, 
impidi6 que Nicaragua se entregase al imperialismo enton- 
ces dominado, como nunca, por el lema del «Destino Ma- 
nifiesto». 

Durante mas de un lustro continu6é su lucha Sandino. 
Sélo acabaron con él, como con Pancho Villa en México (sin 
que la comparaci6n valga para otra cosa que para identificar 
modos de morir), cuando ya se habia retirado a la vida pa- 
cifica, logrado su propdésito de limpiar su pais de fuerzas 
armadas extranjeras (1934). 
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Mediante la presién de las fuerzas ocupantes, en 1929 
habia sido electo Presidente el sefior Moncada. El 33 lo 
sucediéd Sacasa. Se pensaba que nadie como éste podria 
coordinar las voluntades, ya que su anterior gestion de re- 
sistencia a los Estados Unidos, su amistad con Sandino, su 
posterior actitud benevolente a Washington y su nueva po- 
litica, orientada ya hacia una cooperacién sagaz y pacifica, 
permitian esperar los mejores frutos. La presidencia de Sa- 
casa implicéd un pacto con Adolfo Diaz y con Sandino, las 
dos fuerzas antagénicas. 

Se hallaba el caudillo en plena paz, vuelto a sus labores 
del campo, cuando en febrero de 1934, invitado por el pre- 
sidente, Sandino acudié a Managua. Los «Guardias Nacio- 
nales», cuerpo formado para perseguirle en otra etapa, le 
tendieron una celada. Iba el guerrillero con su anciano padre, 
pero de nada le valié. Lo apresaron y abalearon sin pro- 
ceso: funesto episodio para Nicaragua y por sus efectos 
morales, para toda América. En 1936 fué designado presi- 
dente el general Anastasio Somoza, quien debera gobernar 
hasta 1945. Nicaragua declaré la guerra al Eje en diciembre 
de 1941. 

697.—San Salvador. 

La presidencia del general Gerardo Barrios, en la ulti- 
ma década del siglo pasado, significd para el Salvador un 
renacimiento econdmico. Se did auge especial al café. El 
pais empezo a desarrollarse materialmente. Su sucesor, el 
sefior Zaldivar, que realiz6 un pomposo viaje por Espafia y 
Francia, en 1884, prosigui6 trabajando por el progreso na- 
cional. 

Pero, naturalmente, la fisonomia de la politica salva- 
dorefia cambiO en forma radical a principios del presente 
siglo. La presidencia de Romero Bosque, la cesacién de los 
viejos conflictos con Guatemala, todo ello contribuy6 a in- 
crementar su riqueza material; pero, bajo la tutela de los 
intereses capitalistas extranjeros, lejos de producirse un 
progreso politico y espiritual, nacieron, al contrario, corrien- 
tes retrogradas, un caudillismo absorbente y un militarisme 
desenfrenado. Asi, en 1931, el presidente Arturo Araujo se 
vi6 depuesto por el coronel Aguirre, a quien nego su pase (0 
reconocimiento) el gobierno de los Estados Unidos. Ante 
tan inesperado obstaculo Aguirre hubo de ceder, tomando el 
poder el vicepresidente general Maximiliano Hernandez 
Martinez, bajo el cual se empezo a desarrollar una politica 
represiva de severos caracteres. 
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Habia surgido en los campos salvadorefios intensa_ in- 
quietud social, acicateada por la crisis y por el curso de los 
fenOmenos mundiales. Nada podia ser mas peligroso para 
la «United Fruit», de suerte que resolvié eliminar aquel pe- 
ligro incitando al Poder Ejecutivo a limpiar drasticamente 
el pais de «agitadores». Y bajo la acusacién de «comunistas> 
y'«rebeldes», el ejército procedié a fusilar sin proceso a milla- 
res de obreros (1932), llegando a un nimero que los propios 
datos oficiales estiman en cifras muy altas. E] General Her- 
nandez gobernara hasta 1945. Su pais declar6 la guerra al 
Eje en 1941 (diciembre) 

No obstante haberse afiliado al frente de las Naciones 
Unidas, mediante la declaratoria de guerra contra el Eje, en 
diciembre de 1941, el régimen del general Hernandez Mar- 
tinez se caracterizaba por una inconfundible fisonomia reac- 
cionaria, semifascista. 

La ausencia de garantias ciudadanas, la crueldad de los 
métodos policiales, el monopolio de ganancias y privilegios 
se hacia cada vez mas insoportable. Finalmente, el general 
Hernandez Martinez anuncié su propdsito de prolongar de 
nuevo su permanencia en el poder, y se hizo mas notoria su 
fria crueldad, disfrazada de practicas espiritistas. 

En mayo de 1944 estalld6, al fin, una formidable huelga 
general en Salvador. La policia disparé implacablemente 
contra el pueblo, la clase media y los estudiantes, tendiendo 
a alrededor de tres mil victimas sin vida. 

No obstante los esfuerzos del dictador Hernandez, no 
pudo resistir Ja presién colectiva, y se retiré. 

Pero, permaneci6 en el pais y dej6 cerca del gobierno a 
su hechura, e! coronel Aguirre. 

Se preparaba el gobierno provisorio a dirigir las elec- 
ciones que darfan al fin un régimen constitucional y demo- 
cratico al pais, cuando el coronel Osmin Aguirre se apoderé 
del mando (octubre, 1944). El Presidente de la Corte Su- 
prema, que declaro ilegal el golpe, emigré a Guatemala, en 
donde constituy6 un «gobierno en el destierro». Los Esta- 
dos Unidos y los gobiernos latinoamericanos han denegado 
reconocimiento al régimen de Aguirre. 

698.—Honduras. 

El presidente de Honduras, en 1907, Miguel R. Davila, 
se hallaba tan bajo la influencia del presidente Zelaya, de 
Nicaragua, que al caer éste, cayd él también, hostilizado 
por los capitalistas banqueros norteamericanos. Contra él se 
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habia sublevado Manuel Bonilla a quien apoyaron los fili- 
busteros yanquis Samuel Dreben, Guy Molony y Lee Christ- 
mas. Davila, menoscabado desde 1909, renuncié a bordo 
del Tacoma, barco norteamericano, en 1911, y Bonilla 
acept6 el provisoriato de Francisco Bertrand, para subir él 
mismo, en 1912. Pero falleci6 en 1913. 

Mas tarde también Honduras hubo de sufrir la ocupacién 
yanqui en 1924 a consecuencia de no pago de deudas. Como 
en Haiti y Santo Domingo, también en Honduras la inter- 
vencién adopté el caracter de contraior financiero de las 
aduanas y los ingresos internos. 

En 1929, fué electo el liberal Mejia Colindres, para t re- 
gir el pais hasta 1933. No alcanz6 a gobernar sino hasta 
1931. La presién de las fuerzas exteriores alent6 al general 
Tiburcie Carias Andino, conservador, a dar un golpe de 
Estado que fué reconocido por los Estados Unidos. Carias 
se ha prorrogado en el mando desde entonces, 1933, hasta 
1943, y continta en el gobierno a pesar de la oposicién po- 
pular contra él. 

699.—Costa Rica 

Entre los paises centroamericanos, el que menos ha 
sufrido la influencia del caudillismo y ha logrado mantener 
casi incdlume su fisonomia democratica, es sin duda Costa 
Rica. Dato interesante: en él son mds numerosos los maestros 
que los militares. 

Su ritmo politico, aunque determinado por su poca po- 
blaci6n, o sea, por el predominio de unas cuantas familias, 
ha ofrecido, no obstante, campo, para un juego ciertamente 
liberal de las instituciones. He | 

En efecto, después de la dictadura de don Tomds Guar- 
dia (1870-1882), en que se abrieron numerosos caminos, se 
dio vida a la industria del café, se iniciaron varias ferrovias, 
mediante empréstitos a Inglaterra, etc., el pais ha sufrido 
pocos conflictos, y, sobre todo, casi ninguna grave disen- 
sidn que se asemeje a las de otros paises. En esta época, el 
norteamericano Minor C. Keith plant6o los primeros bana- 
nos (1872). 

Sus presidentes, entre 1882 y 1894 (Fernandez, Soto y 
Rodriguez) cumplieron pacificamente sus periodos. Rafael 
iglesias, que goberno ocho afios, entre el 94 y el 1902, siguid 
ef ejernplo de Guardia en cuanto a personalismo y a nego- 
cios con los ingleses para construir ferrocarriles. Su suce- 
sor, Ascensién Esquivel (1902-1906), tuvo mas actividad po- 
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litica que financiera. Dej6 a Cleto. Gonzalez Viquez (1906- 
1910), hombre tolerante, liberal, que empez6 a conceder el 
petroleo a las empresas norteamericanas y contraié un em- 
préstito en Nueva York a fin de cancelar los préstamos hechos 
por los ingleses. En su tiempo inicia su gran vuelo el impe- 
rialismo yanqui en Costa Rica. 

Ricardo Jiménez (1910-1914) representa la etapa del 
materialismo y del gobierno fuerte. Con él cobran impor- 
tancia mayor el café, las frutas del pais, el cacao; Jiménez 
salié de la presidencia al iniciarse la guerra mundial, periodo 
Ileno de sombra que hubo de afrontar Adolfo Gonzalez Flo- 
rez (1914-1917). El golpe de Estado de Federico Tinoco 
(27 de enero de 1917) derrib6 a aquél. Fué una dictadura 
fugaz, de tipo revolucionario, por cuanto trat6 de conju- 
gar valores y principios diferentes a los consabidos. Duré 
sdlo hasta 1919. El gobierno provisorio de Aguilar Barquero 
se limit6 a organizar el proceso electoral. 

Con Julio Acosta Garcia (1920-1924) Costa Rica se 
enfrent6 a la crisis subsiguiente a la liquidacién de Ver- 
salles; y ademas a conflictos fronterizos con Panama, que 
casi obligan a romper las hostilidades entre ambos paises. 
La vuelta de Ricardo Jiménez, en su segundo periodo de 
mando (1924-1928), fué una etapa de reajuste econdmico y 
social. Nuevos empréstitos contratados en Nueva York au- 
mentaron la dependencia de la economia nacional ante la 
norteamericana, alo que se agrego la liquidacion de las deu- 
das de los franceses. Por segunda vez también, en una al- 
ternabilidad pacifica y elocuente, Cleto Gonzdlez Viquez, 
ocupa el gobierno entre 1928 y 1932; y por tercera vez, 
Ricardo Jiménez (1932-1936), sin poder esquivar la cri- 
sis, trata de infundir al régimen un soplo dictatorial, eco de 
malas ensefianzas europeas, por lo que choc6é con varias re- 
voluciones y una crisis financiera aguda. Los gobiernos de 
Leon Cortez (1936-1940) y Rafael Anget Calderén Guardia 
(1944) representan, sin duda, sosegada evolucién, que po 
dria ser mas acelerada en una Reputblica dentro de la que, 
repetimos, hay mayor nimero de maestros que militares 
y, por tanto, el culto a la violencia ha cedido el paso al 
culto de la sagacidad. 

_. Las elecciones de 1936 ungieron Presidente de la Re- 
publica al sefior Leén Cortez, quien gobern6 pacificamente 
su periodo entero, hasta 1940. 

En el periodo siguiente (1940-1944), para el cual fué 
electo don Angel Calder6r Guardia, ocurrieron algunas in- 
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cidencias analogas a las del resto del mundo, conectadas con 
el auge del fascismo en Europa y el estallido de la guerra 
para América, después del asalto a Pearl Harbor. 

Felizmente, las elecciones de 1944, que se anunciaban 
tormentosas, pudieron realizarse en forma bastante normal, 
y de ellas result6 electo el sefior Teodoro Picado, por el pe- 
riodo 1944-48, que parece sera algo menos apacible que los 
anteriores, por las complicaciones propias de Centroamérica 
y por las inherentes a la etapa de la postguerra. 

PANAMA; NACIMIENTO DE UNA REPUBLICA 

700.—Antecedentes his- 
toricos de la secesién. 

Panama fué, durante la Colonia, segtiin es sabido, el 
paso obligado de las mercancias que venian de Espafia y de 
las materias primas que iban hacia alla. Por eso la codi- 
ciaron tanto los corsarios y piratas, hasta el punto de que 
uno, Morgan, cay6 como un alud sobre ella, destruyéndola. 
Panama hubo de rehacerse en aquel siglo XVII, sobre otros 
cimientos, cerca de los chamuscados templos y fortines, mu- 
dos testigos del paso de las hordas vandalicas. 

Al estallar la guerra emancipadora, Panama, que, por 
su propia posicidn entre dos mares, resultaba mas permeable 
a las corrientes de inquietud y renovacion, tuvo que sofrenar 
sus impetus, porque la vigilaban muy de cerca, por el norte 
y el este, las guarniciones espafiolas de las Antillas, por el 
sudeste, las del fidelisimo Meridién colombiano, y por el sur 
la flota del virrey de Lima. Pero, ya en 1821, al sonar la 
hora de Boyaca y Carabobo, le fué posible sacudirse del 
yugo, y lo hizo, proclamando la constitucién grancolom- 
biana, creada por Bolivar. 

Considerando su posiciOn geografica, Bolivar quiso ha- 
cerla sede de su suefio anfictionico: el Congeso de Panama 
(1826). Fracasado éste, Panama continuo su vida de litoral 
abierto, siempre expuesto— y aquiescente—a las auras 
liberales. Hasta que en 1830 se rompidé la Gran Colombia, 
Panama ya adherida en su inmensa mayoria al liberalismo 
empez6 a sentirse un tanto desligada de la Metropoli. Su 
condicion istmica le daba una sensibilidad distinta. 
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Cierto que su cepa era y es colombiana: cierto que su 
metropoli— muy distante y, a menudo, desatenta — se 
hallaba en la sabana de Cundinamarca, pero su vinculo po- 
litico inicial se habia resquebrajado. En 1840, después de la 
revolucién neogranadina que cambio la estructura de la Re- 
publica, Panama proclamo su autonomia. Durante alrededor 
de un afio (del 40 al 41) tuvo un fugaz presidente propio, en 
la persona de don Tomds Herrera. 

A esto vino a agregarse que, en 1846, los Estados Uni- 
dos, que ya tenian en mente la necesidad de contar con un 
paso seguro de uno a otro mar, firmaron un pacto con Co- 
lombia, para obtener libre transito por el Istmo. En 1850 
se hacia realidad la iniciativa del ferrocarril de Colon a Pa- 
nama, merced al dinero yanqui. En el 55 sufria, como Cen- 
troamérica, el asalto de un aventurero audaz. El 63, al pro- 
clamarse la nueva Constitucién federal colombiana bajo el 
nombre de Estados Unidos de Colombia, un sector pana- 
mefio reclam6 su condicién de Estado soberano, lo que fué 
motivo de muchos incidentes politicos y militares. Final- 
mente, en 1878, Fernando de Lesseps, con los lauros frescos 
de su gigantesca empresa del Canal de Suez, obtuvo para 
la Compania Francesa el privilegio de abrir el Canal de 
Panama. 

Poco después, el Istmo se transformaba en un emporio 
de labor. Cuando en 1881 se iniciaron los trabajos de los 
franceses, hubo una violenta afluencia de obreros de todo 
el globo hacia el Istmo. Griegos, jamaiquinos, barbadenses, 
levantinos, indos, franceses y norteamericanos, acudieron en 
crecido nimero. La fiebre amarilla, la severidad del clima y 
la dureza del trabajo coligados, azotaron a aquellas laborio- 
Sas y voraces mesnadas. Pero ya el presidente Grant, que 
entreviera la posibilidad segura de la obra, habia querido 
traspasar para los Estados Unidos el monopolio de la empresa 
a lo que Colombia se opuso. 

Finalmente, sobrevino el fracaso de la compania fran- 
cesa. Aquello no era Suez. Se requeria una tarea mucho 
mas costosa. Los capitales iniciales no bastaban. Tampoco 
los suscritos con posterioridad. Se hablo de enormes fraudes. 
«Panama» paso a ser, en Francia, sindnimo de chantage o 
estafa. Lesseps, a pesar de sus afios y sus glorias, fué pre- 
sentado como un cazador de bolsas. Los Estados Unidos 
tomaron entonces la obra a su cargo. Con ello estaba decre- 
tada la suerte del Istmo. La doctrina del «Destino Mani- 
fiesto» iba a jugar de nuevo, ahi, su decisivo rol. 
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701.—La indepen- 
dencia de Panamdé. 

No se podria hablar de una guerra de secesién, ni de 
una campafia de independencia. Las cosas fueron mds ve- 
loces y sencillas. Colombia, en primer lugar, se hallaba 
desangrada por la Guerra de los Mil Dias. En Panama los 
separatistas encontraban eficaz apoyo en los empresarios 
del ferrocarril y del Canal. Asi las cosas, el 3 de noviembre 
de 1903, sin mayores desgarramientos, se di6é el grito auto- 
nomista. La administraci6n norteamericana del ferrocarril 
de Panama a Colon y el jefe del barco norteamericano Nash- 
ville, por Ordenes de Washington, impidieron el traslado de 
tropas colombianas. El dia 6, apresuradamente, la Casa 
Blanca reconocia la independencia del nuevo Estado que 
naciOé bajo la vigilante mirada de la Casa Blanca. El 18 se 
celebraba en Washington el tratado entre la recién nacida 
Republica de Panama, representada por el francés Buneau 
Varilla, y los Estados Unidos, representados por Mr. Hay, 
para entregar a éstos una faja de océano a océano, de mas o 
menos de 1.500 kildmetros cuadrados, que abarcaba el te- 
rritorio por el que debia pasar el Canal proyectado por 
Lesseps y que los norteamericanos rectificarian, aprove- 
chando el curso del rio Chagres y el Lago Gattin. En cambio 
Panama recibiria 10 millones de ddlares con una adicién de 
250.000 dodlares al afio. 

702.—El Canal de Panama. 

Los trabajos norteamericanos en la desde entonces Ca- 
nal Zone o Zona del Canal, empezaron el 29 de junio de 
1906. La obra quedo coronada siete afios después, mediante 
un gigantesco esfuerzo, tanto para abrir el canal como 
para construir las esclusas y, sobre todo, sanear el pais. 
Quedaron proscritos, mediante la tesonera labor del general 
Gorgas, la malaria y la fiebre amarilla. Se crearon dos puer- 
tos clave; el de Cristébal, junto a Colon, en el Atlantico, y el 
de Balboa, junto a Panama, sobre el Pacifico. Las esclusas 
de Miraflores, Pedro Miguel y Gatin congregaron un en- 
jambre de técnicos; las defensas militares del Canal, un con- 
junto de especialistas; ios trabajos adicionales, una multi- 
tud de empleados, obreros, etc. A la cabeza de todo-eso, un 
Gobernador, especie de virrey de la Zona, designado direc- 
tamente por el Presidente de los Estados Unidos. Y en aque- 
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la faja territorial norteamericana, una poblacion distinta 
a la del otro lado de la linea, la criolla. 

703.—Vida politica de Panama. 

A pesar de la proximidad a ese sector de indudable 
fisonomia sajona, Panama conserva mucho de sus tradicio- 
nes colombianas y espamfiolas. ; 

La vida politica de Panama se inicia con la presidencia 
de don Manuel Guerrero Amador (1904-1908), el caudillo 
de la secesiOn. ' 

Después de afrontar una riesgosa tentativa del presi- 
dente Amador, para imponer, como sucesor, a don Ricardo 
Arias, se realizaron las elecciones. Fué el vencedor don 
José Domingo de Obaldia (1908), quien muri6 dos afios des- 
pués, siendo sustituido, entonces, por don Pablo Arosemena. 
Después de nuevos disturbios, result6 electo presidente, al 
término del periodo de Arosemena, el doctor Belisario Po- 
rras, caudillo liberal (1912-1916). Porras, de gran persona- 
lidad, se nego a aceptar la supervigilancia norteamericana 
para las elecciones de su sucesor, que fué don Ramon Valdés, 
quien murié en 1918. Porras nuevamente asumi0, entonces, 
el gobierno, como presidente sustituto. 

Nuevas controversias surgieron a raiz de algunas leyes 
y declaraciones norteamericanas. El doctor Porras renuncidé 
el mando poco antes de las elecciones de 1920, para poder 
ser reelegido, lo cual ocurrié, permitiéndole continuar en el 
ejercicio del mando por un nuevo periodo legal que terminé 
en 1924, En aquella época hubo de afrontar la disputa fron- 
teriza con Costa Rica, que qued6 sometida a arbitraje. 

A Porras lo sucedié, en 1924, el doctor Rodolfo Chiari, 
su conmilit6n y amigo, el cual como tarea primordial tuvo 
la de encarar un nuevo tratado con los Estados Unidos, y las 
cuestiones sociales (1926) que culminaron con la cruenta 
«huelga inquilinaria> de dicho afio. Cuanto a lo primero, 
Porras que habiase alejado de Chiari, inspiré una campafia 
contra la ratificacion del tratado, en lo que tuvo éxito. 

El sucesor de Chiari, don Florencio Harmodio Aroseme- 
na (1928) cay6 derrocado el 2 de enero de 1931, por un mo- 
vimiento popular, conectado con la crisis politica y econdé- 
mica de todo el continente a raiz del desastre de Wall Street, 
en octubre de 1929. El presidente interino, doctor Ricardo 
J. Alfaro, convoco a elecciones, en las cuales result6 electo 
don Harmodio Arias (1932-36). En su época se firmé el nue- 
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vo tratado con los Estados Unidos, favorable a la repfiblica 
panamefia, tanto en sus términos politicos como en los eco- 
nomicos. 

Después de numerosos disturbios y debates, fué desig- 
nado presidente el senor Demédstenes Arosemena. Como mu- 
riera en 1939, se convocé a elecciones, triunfando el hermano 
de don Harmodio Arias, el médico don Arnulfo, quien inicié 
una politica de represi6n contra sus adversarios (entre ellos, 
el doctor Alfaro), y un activo y agresivo nacionalismo, a 
menudo con tintes fascistas. 

En octubre de 1941, en plena guerra, Arnulfo Arias se 
opuso a la ley que ordenaba armar los buques mercantes 
panamenfios, lo cual iba directamente en contra de los inte- 
reses norteamericanos, pues muchos barcos de esta naciona- 
lidad estaban registrados bajo el estandarte de Panama 
(véase, Dane G. Munro, de la Universidad de Princeton, 
«The Latin American Republics», A History, Aplleton Ce. 
Nueva York, 1942, p. 469). Al dia siguiente, de un modo 
pintoresco y sorpresivo, el sefior Arias, que se hallaba fuera 
del territorio nacional sin permiso, era reemplazado en la 
presidencia por un golpe de Estado, que Ilevé al poder a su 
ministro de gobierno, don Ricardo Adolfo de la Guardia. 

Desde el derrocamiento del sefior Arnulfo Arias (oc- 
tubre, 1941) lo reemplaza, pues, el sefior Ricardo Adolfo de 
la Guardia, que era su Ministro de Gobierno, por haber re- 
nunciado los Designados o Vicepresidentes de aquél. 

Este status interino se ha mantenido por casi cuatro 
afios y parece que se prolongara hasta 1947, fecha en que 
constitucionalmente concluiria el periodo para el que fué 
electo el sefior Arias. 

Basados en que el sefior de la Guardia ha logrado de- 
volver a los ciudadanos y los partidos, las garantias que el 
sefior Arias les habia arrebatado, muchos de los grupos po- 
liticos propician la extensiédn de dicho interinato hasta la 
indicada fecha de 1947, sin necesidad de que la Asamblea 
proceda a elegir los Designados que, constitucionalmente, 
deberian sustituir al Presidente derrocado. 

Encarandose al fendmeno ineludible de la postguerra, 
el gobierno panamefio discute la posibilidad de aprovechar 
de su posiciOn geografica para crear un gran centro de co- 
mercio intercontinental, algo asi como un remozamiento de 
la Colonial Feria de Portobelo, en el Istmo que se conver- 
tiria en un vasto puerto libre, punto de enlace de los consu- 
midores y productores del Hemisferio Occidental. 

A la vez, se ha puesto en marcha, con idénticos fines 

II T.—26 
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unionistas, una Universidad Inter-Americana, aun no com- 
pletamente definida. : 

Merced a constantes reclamaciones, se han modificado 
algunas de las clausulas del Tratado primitivo entre Panama 
y Estados Unidos, pero la posicién estratégica del pais lo 
coloca en situaci6n peligrosa, a merced de los flujos y reflu- 
jos de la politica mundial. En guerra con el Eje, a raiz del 
ataque contra Pearl Harbor; Panama es una fortaleza, cuya 
potencia es una incognita. 

VENEZUELA: UNA LARGA AUTOCRACIA 

704.—El despotismo 
de Cipriano Castro. 

El general Ignacio Andrade (sucesor de Crespo) al- 
canz6 a gobernar apenas un corto periodo. Ganado por el 
afan caudillesco de sujetar en forma absoluta al pais, seguin 
su arbitrio, pretendi6 convertir la temporalidad presidencial 
en perennidad, por medio de la pr6érroga, sin contar con 
que, junto a él, habia jefes locales audaces y populares, cuyo 
mayor prestigio descansaba en la adhesién de sus huestes 
armadas. En efecto, el general Cipriano Castro alz6 su ban- 
dera de rebeldia en los Andes, dando a su movimiento el 
nombre de Revolucién Restauradora. 

Para este movimiento conté con la eficaz ayuda de un 
hombre hasta entonces desconocido, que se habia criado en 
dicha regiOn, consagrado a labores rurales: Juan Vicente 
Gomez. 

Triunfante la «RevoluciOn Restauradora», Cipriano 
Castro asumidé el poder, rodeado de notoria popularidad y 
contando con el apoyo de gente de valia que miraba en él 
la posibilidad de un reajuste civil. Pero, Castro, lejos de esto, 
dio rienda suelta a sus instintos. Era un personaje violento, 
explosivo y sensual, cuyo anecdotario podria llenar innume- 
rables paginas. La hacienda publica, no obstante la creciente 
riqueza venezolana, entr6é en franca crisis. Y, mas atin, el 
gobierno tropezé con reiterada oposicién de algunos Estados 
europeos, a los que Castro trat6 con cierta destemplanza 
en la persona de sus diplomaticos, pero defendiendo la so- 
berania venezolana. Para algunos, esos gestos de Castro 
se asemejaban a los que Rosas tuvo con los enviados de 
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Francia e Inglaterra. En el caso de Venezuela, los mds en- 
conados reclamantes fueron Alemania, Holanda y Francia. 
Estados Unidos también pretendié impresionar a Castro 
a propdsito del conflicto con la compafiia de asfalto norte- 
americana en Venezuela, pero no llegé a autorizar el des- 
embarco de tropas (1902). Castro se negé rotundamente a 
acceder a las peticiones y exigencias europeas. Con ese mo- 
tivo las potencias aludidas pretendieron intimidarlo con una 
demostracién naval. En tal oportunidad, se recuerda que 
Teodoro Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, no 
titube6 en declarar al embajador aleman en Washington: 
<Los Estados Unidos no consentiran que Venezuela se vea 
convertida en un nuevo Egipto>. 

Pero, las actitudes de dignidad internacional de Castro 
no excusaban sus excesos en la politica interna. La oposi- 
ciOn trat6 en vano de derribarlo. Al cabo, Castro, que ha- 
bia contraido una enfermedad que exigia urgente operacién 
quirargica, se dirigid a Europa a someterse al tratamiento 
adecuado en una clinica. En su reemplazo quedé, interina- 
mente, el que habia sido su Comandante General del Ejér- 
cito, Juan Vicente Gomez. Dando oido a las insinuaciones 
de los opositores, el sustituto no tard6 en proclamarse jefe 
del Estado (19 de diciembre de 1908). Para robustecer su 
accion, Gdmez apel6 al asentimiento de los Estados Unidos. 
La Casa Blanca destacéd a Venezuela al almirante W. L. 
Buchanan, como alto comisionado» y con tres barcos de 
guerra de séquito. Con ello se inicié una larga etapa de au- 
tocracia gomizta que duraria un cuarto de siglo. Sdlo Ro- 
sas y Diaz gobernaron tan largo periodo. 

705.—<El hombre 
de los Andes». 

La biografia que el escritor norteamericano «Rourke» 
ha dedicado a Juan Vicente GOmez contiene multitud de 
datos llenos de apasionante interés. Pero, nada es quiza tan 
atractivo en el personaje como su ciega fe en su destino, la 
confianza en su autoridad, su concepto (algo medieval) de 
la economia y del orden. 

Gomez, después del golpe de Estado que le permitié 
aduefiarse del poder, en 1908, ejercié la presidencia hasta 
1915, periodo en el cual did muestras de cierta liberalidad 
y se vid rodeado por hombres de singulares méritos, mal- 
quistes con Ja autocracia de Castro. Durante esa etapa tuvo, 
cierto, que luchar contra tenaces conspiraciones, entre ellas 
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las del propio Castro, que se traslad6 a un lugar cercano a 
Venezuela. Pero, salié triunfante de todas las asechanzas. No 
era un hombre brillante ni culto, Juan Vicente Gdmez; al 
contrario: era un hombre de campo, de costumbres primiti- 
vas, de ideas limitadas, pero de un agudo sentido politico, 
de evidente malicia y de un intuitivo conocimiento de los. 

hombres. 2 
Cuando en 1915 se hizo reelegir por otros siete afios, 

ya la guerra europea se hallaba en pleno desarrollo, y él 
quiso ahorrarse el desprestigio que la posible crisis traeria 
consigo, a la vez que impresionar con cierta apariencia de- 
mocratica, de alternabilidad del poder. Encomend6, por eso,. 
la presidencia al sefior Marquez Bustillos, tras el cual la 
nica voluntad que existia era la de GOmez. 

Al cumplirse este segundo periodo, que significaba ya 14 
afios de gomizmo, hizo entrega del poder al doctor Juan 
Bautista Pérez, Presidente de la Corte de Justicia, para que 
rigiera el proceso electoral. Reelecto para un tercer pe- 
riodo (1929-1936) se neg6 (claro esta que en apariencia) a 
recibir el gobierno, lo que ya habia hecho Garcia Moreno 
en Ecuador, y sdlo después de muchos ajetreos acepto la 
Comandancia en Jefe del Ejército, mediante una reforma 
constitucional (que se hizo), por la que el Comandante del 
ejército aumentaba sus prerrogativas en forma tal que lo 
convertian en el verdadero director del Estado. 

Mucho influy6 en la determinaciOn de Gomez la cre- 
ciente efervescencia que se advertia en el pueblo venezo- 
lano. El afio 28 se produjeron en Caracas varios motines, 
sobre todo uno de los estudiantes, que fué ahogado en sangre. 
Las mujeres caraquefias organizaron otra protesta, también 
repelida por la fuerza. Con anterioridad, en 1923, se habia 
realizado un drama de vasta resonancia: el misterioso ase- 
sinato de Juan C. Gémez, hermano del dictador y vicepre- 
sidente de la Reptblica. A raiz de esto, ocupé el segundo 
puesto de la Republica un hijo del gobernante. El sistema 
de los Monagas adquiria contornos mas nitidos, ya entrada 
la tercera década del siglo XX. 

Naturalmente, GOmez traté de capear el temporal, a la 
sombra de la pseudopresidencia de Pérez. Cuando las cosas. 
hubieron cambiado, el General (llamado «el Benemérito>) 
reocup6 el «Palacio de Miraflores». ; 

Ademas de los estallidos internos, Gémez tuvo que lu- 
char con la tenaz propaganda y las expediciones armadas 
que se organizaron desde el exterior. 

Finalmente, a pesar de todos los esfuerzos de la opo- 
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sicion, dentro y fuera del pais, el general G6mez terminé su 
mando, por muerte natural, el 17 de diciembre de 1935. Ese 
dia se inicid una nueva era para el pueblo venezolano. 

706.—La herencia 
de la dictadura. 

En el campo financiero, sin duda, la dictadura, que 
goz6 de periodos de gran prosperidad, administrados patriar- 
calmente, dentro de un concepto feudal, tuvo cumplido éxito 
en cuanto a reducir (hasta anular) las deudas del Erario. 
Hizo mas, acumul6 una gruesa suma de dinero, como una es- 
pecie de fondo de ahorro de la Repdblica, error manifiesto, 
pues con ese dinero pudo iniciar la nacionalizaci6n de ciertas 
fuentes de riqueza como la del petrdleo, que, al revés, dejo 
en manos de compafiias extranjeras. En cuanto a obras pt- 
blicas, se caracteriz6 por un gran desarrollo caminero, pero 
el costo de estas obras es impugnado ardientemente como 
excesivo por los criticos del régimen. En cambio, no hay 
duda que el factor moral fué objeto de agudo menosprecio, 
y que el nivel de vida del pueblo tampoco significé nada en 
los calculos del gobernante. Mucho menos el reconocimiento 
de derechos de los trabajadores, ni lo concerniente a la pro- 
piedad de la tierra, leyes de previsién social, ni defensa 
de las riquezas naturales frente al capitalismo extranjero. 
Pero, lo mas llamativo fué, sin duda, la ausencia de garan- 
tias constitucionales y el reeleccionismo. De ahi que, a la 
muerte de GOmez, como a la caida de Machado en Cuba, 
se desbordaran las pasiones y, simbdlicamente, fueran arro- 
jados al mar los hierros de las cadenas y grillos que arras- 
traron durante décadas los presos de las carceles estatales. 

707.— Hacia la 
constituctonalidad. 

Aunque Ministro del general Gémez, el general Eleazar 
Lépez Contreras que lo sucedi6, primero como interino en 
1935, y luego electo por el Congreso en 1936, desarrollé 
una politica de apaciguamiento y transicion, hasta el término 
de su gobierno en 1941. en que fué electo el general Isaias 
Medina para el periodo 1941-1946. Su contendor (en la 
eleccién indirecta que atin se lleva a cabo en Venezuela), fué 
el insigne escritor Rémulo Gallegos. 
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En Ja época de Lépez Contreras aparecié en la pa- 
lestra un partido politico de extraccién juvenil y vasta po- 
pularidad, el P. D. N. (Partido Democratico Nactonal), de 
tipo antimperialista, popular y democratico, analogo, en sus 
lineas generales, al Partido Nacional Revolucionarto de Mé- 
xico, al Aprismo del Pert y al Socialismo de Chile. 

Las convulsiones ideol6gicas, consecuencia de la guerra, 
han sacudido también la politica venezolana. Hacia octubre 
de 1944 se descubri6 un complot militar contra el Presidente 
Medina. Ademas, siguiendo la trayectoria de otros paises, 
se han constituido en Venezuela dos amplios frentes poli- 
ticos, uno de los cuales, como ocurrid en Cuba, abarca a 
Conservadores moderados y a comunistas, y otro a los miem- 
bros del PDN y otros elementos liberales. El] primero de 
estos grupos apoyo al Presidente Medina y ha triunfado en 
las elecciones municipales de 1944, lo cual anuncia su po- 
sible victoria en los comicios presidenciales préximos. 

COLOMBIA: LA EVOLUCION 

HACIA EL LIBERALISMO 

708 — La Revolucién 
de los Mil Dias. 

Después del gobierno de Rafael Nifiez, el enérgico 
caudillo liberal que, en el poder, se hizo conservador, ascendié 
al gobierno don Carlos Holguin (1888-1892), cuyo gobier- 
no, aunque reaccionario, no tuvo los caracteres dictatoriales 
de su antecesor, tan buen poeta y fil6sofo como autdécrata. 
Nifiez, en realidad, tutel6 el régimen de Holguin, después 
del cual fué nuevamente electo el propio Nzziez, llevando co- 
mo vicepresidente al eximio poeta y filélogo don Miguel 
Antonio Caro. 

Fué éste, de hecho, quien ejercié la presidencia, ya 
que Nijiez, gravemente enfermo, hubo de retirarse a la vida 
privada, a un punto distante de Bogota, donde murié poco 
después. 

Caro, catélico practicante, exager6é el tinte reacciona- 
rio de su gobierno. Tenia frente a si, ademas, a un hombre 
de muy altos quilates morales: al general Rafael Uribe Uribe, 
caudillo del liberalismo, hombre de mucha elocuencia y de 
valor sin duda. Como arreciaran las disputas entre uno y 
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otro bando, al cabo, los liberales, que eran un partido vi- 
goroso y doctrinario, se alzaron en armas, en uno de esos 
movimientos tipicos de Colombia, por cuanto en ellos se 
auna la doctrina a la accion, en forma tal que no se los pue- 
de acusar por ningtin motivo de vandalaje ni siquiera disi- 
mulado, como suele ocurrir con las insurrecciones de otros 
paises. 

_El estallido liberal se produjo en las postrimerias del 
gobierno de Caro (que terminé en 1898), y llegé a su ma- 
yor pujanza en época de M. Antonio San Clemenie, que 
fué electo para reemplazar a Caro, en 1898; pero como los 
conservadores lo juzgaron demasiado tibio, prefirieron apo- 
yar a uno mas de la entrafia del partido, poeta también y 
fildlogo como Caro y Nifiez, pero, no por eso—o tal vez, 
por eso mismo — mas drastico y dinamico que los no poe- 
tas: fué este sucesor don José M. Marroquin (1900), a quien 
le cupo debelar el movimiento liberal. 

Habia empezado la rebelién en 1899. Uribe Uribe, gal- 
vanizando los principios y energias de su partido, se lanz6 
al combate, conmoviendo al pais entero. De un extremo a 
otro, ardid durante tres afios y medio la hoguera revolucio- 
naria. Mas de 200 combates y no menos de 30.000 muertos 
sefialaron aquella etapa tragica. Una de las batallas mas 
célebres, la de Palo Negro, ocasionéd enormes bajas a lado 
y lado, y en ella demostr6 su valor y su equilibrio el cau- 
dillo liberal. Al fin fué vencido. El conservadorismo contaba 
con solidos baluartes en ciertas zonas del pais, sobre todo 
en la sierra y al sur, mientras que el liberalismo tenia sus 
mejores puntos de apoyo en la costa atlantica. 

709.—Consecuenctias de la guerra. 

Sometida la revolucién y desterrado Uribe Uribe, los 
conservadores pensaron tal vez disfrutar de su victoria, pero 
un golpe, largo tiempo esperado, pero no previsto en ese 
instante, ensombreci6 su triunfo: la secest6n y autonomia de 
Panamd, (provincia, no siempre bien atendida por el go- 
bierno central de Bogota, y, en cambio, activamente hala- 
gada por el gobierno de la Casa Blanca) hecho ocurrido el | 
3 de noviembre de 1903, seg&n vimos, hizo perder a Colom- 
bia aquella parte de su territorio. Poco después, subié al 
poder el general Rafael Reyes, conservador (1904-1909). 

Rafael Reyes tuvo que afrontar las consecuencias de 
la guerra civil. La moneda colombiana habia caido en forma 
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tal que era precisa una operacién de urgencia en el orga- 
nismo fiscal. La realiz6 Reyes, y, ademas, se consagr6é a 
trazar vias férreas y fomentar obras publicas, tanto mas 
cuanto que a las desdichas producidas por la Guerra de los 
Mil Dias, se sumaron las provenientes del cercenamiento de 
Panama. 

Desde luego, un gobierno bajo tales auspicios y en es- 
tado sudamericano, creyO indispensable adoptar, en se- 
guida, un tono autoritario. No era lo mas prudente, a raiz 
del grave desgarramiento sufrido por el pais. Los conser- 
vadores, que pretendian siempre la suma total del poder, no 
se sintieron lo suficientemente garantizados, por el gober- 
nante y procedieron en forma analoga a la empleada contra 
San Clemente. En 1909, Reyes caia del gobierno y lo reem- 
plazaba el sefior Gonzdlez Valencia, sobre quien ejercian 
influencia absoluta los clérigos, especialmente los jesuitas. 

Las elecciones de 1910, acortado ya el régimen presi- 
dencial de 6 a 4 afios, favorecieron al liberal moderado don 
Carlos E. Restrepo. En seguida, fué electo el conservador 
don Juan Vicente Concha (1914-1918), en cuyo periodo hu- 
bo de afrontar Colombia los efectos de la guerra mundial; y 
después ascendi6 al solio presidencial el insigne escritor y 
fildlogo don Marco Fidel Suarez, hombre de catolicismo as- 
cendrado, que tuvo por contendor electoral, no a un miem- 
bro de otro partido, sino a un conservador mismamente, al 
eximio poeta. Guillermo Valencia, uno de los principes de las 
modernas letras castellanas. 

Las luchas entre las facciones conservadoras llegaron 
a extremos increibles, y ello fué causa de que el senior Sua- 
rez, hombre integérrimo incapaz de soportar una sombra 
sobre su meputacion, renunciara la presidencia, dejando en- 
cargado del poder al general Holguin (1921), que ya otra 
vez lo habia ejercido temporalmente. Las elecciones reali- 
zadas poco después, ungieron presidente a don Pedro Nel 
Ospina (1922-1926). Luego, surgid el conservador Miguel 
Abadia Méndez (1926-1930), en cuyo tiempo se firmé el 
tratado Salomén-Lozano (que puso fin a la disputa _territo- 
rial entre Colombia y Pert), y ocurrieron serias disidencias 
con el Nuncio Apostdlico, en las que el presidente Abadia 
(hombre de letras también, director de un periédico) man- 
tuvo sus prerrogativas civicas por sobre sus inclinaciones 
confesionales. 
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710.—Advenimiento del liberalismo. 

Entretanto, la crisis habia hecho su camino, soliviantan- 
do los animos y corroyendo las bases del conservadorismo. 
No obstante la muerte del general Herrera, jefe liberal, este 
partido habia cobrado gran impetu, apoyado por las fuerzas 
obreras que una creciente industrializaci6n vigorizaba en Co- 
lombia. Cuando se convocé a elecciones presidenciales en 
1930, el partido liberal, unificado en torno a don Enrique 
Olaya Herrera, que habia sido embajador en Washington, 
gand los comicios y volvié al poder. 

Olaya Herrera, hombre equilibrado, mantuvo una poli- 
tica nacional, antes que una politica sectaria. Mentalidad 
flexible, convino con Estados Unidos un arreglo definitivo 
por la secesion de Panama, recibiendo una suma de millones 
con que incrementdé la economia nacional. En su tiempo, ocu- 
rriO la cuasi guerra con el gobierno peruano del general San- 
chez Cerro, a propdsito del cumplimiento del Tratado Salo- 
mon-Lozano, pero las dificultades fueron obviadas tanto por 
la feliz gesti6n de don Alfonso Lépez, como por la violenta 
muerte, en Lima, de Sanchez Cerro. 

El gobierno de don Alfonso Lépez (1934-1938) (quien 
hizo un viaje por la costa del Pacifico, hasta Montevideo, 
a raiz de su eleccién) renové mucho los métodos politicos 
y did mas libre juego a las fuerzas de izquierda, especial- 
mente a los obreros de las zonas industriales. Sin embargo 
de ello, al terminar este periodo, fué electo un representante 
del sector moderado del partido liberal, don Eduardo Santos 
(1938-1942), ex delegado a la Liga de las Naciones y di- 
rector-propietario de <E] Tiempo» de Bogota. Al sefior San- 
tos le toc6é afrontar la segunda guerra mundial con sus des- 
concertantes consecuencias, los ecos de la guerra de Espafia, 
y, ademas, la pugna en el seno de su propio partido, a pro- 
posito de la posicién de Colombia ante el conflicto mun- 
dial, del partido frente a los problemas econdmico-sociales 
y también ante algunos personalismos poderosos. 

Colombia disfruta ya de casi medio siglo de construc- 
tiva paz, y eso explica su creciente riqueza, el aumento de 
su demografia (9.000.000 de habitantes) y su pujanza eco- 
nomica. En agosto de 1942, electo por notable mayoria po- 
pular, ha ocupado de nuevo la Presidencia don Alfonso Lé- 
pez. En 1943, Colombia ha establecido relaciones con la 
LE Koo 
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Afianzamiento liberal. 

A principios de 1944, la situacién politica colombiana 
hizo crisis. E] Presidente Lopez, quien se hallaba disfrutando 
de licencia en los Estados Unidos, resolvié regresar a su pais 
y reencargarse de su alto cargo. Aunque renuncié (mayo, 19- 
44) fué obligado por el pueblo a continuar. 

Una intempestiva conspiraci6én militar en Pasto (junio, 
1944) puso en grave peligro al sistema constitucional. EI 
Presidente fué apresado. Pero, se impuso la opinién piblica, 
y los rebeldes escaparon. 

Desde entonces, se ha hecho palpable el triunfo del se- 
fior Lépez y del ala liberal que él preside, contra los conser- 
vadores y el ala liberal moderada, dirigida por el ex presi- 
dente Eduardo Santos. 

En los filtimos meses, el Presidente L6épez ha dictado un 
Estatuto o Decreto Social, en que se reconocen los derechos 
de los trabajadores, se les asigna pensiones ad hoc, se rec- 
tifica el rumbo del sistema vigente, y se establecen nuevas 
bases para la Reptiblica colombiana. 

ECUADOR: UNA REPUBLICA LAICA 

711—Eloy Alfaro 
y el liberalismo. 

Es perfectamente légico que el liberalismo de Ecuador 
presentara un caracter anticlerical mas agudo que en otros 
paises. Cosa analoga habia ocurrido en México y Colombia, 
es decir, ahi donde el clero asumié un papel politico belige- 
rante. El conductor del liberalismo ecuatoriano fué Eloy 
Alfaro, en quien pervivia la voz del egregio Juan Montalvo. 
Al perfilarse el triunfo del tenaz guerrillero manabita (na- 
cido en Manabi, sobre la costa), las altas clases conservado- 
ras trataron de resistir por todos los medios, y, con ellas, 
la Iglesia. De ahi que, apenas victorioso, Alfaro dictara co- 
mo una de sus primeras medidas la de arrebatar la ensefian- 
za primaria a las congregaciones religiosas, a quienes la habia 
confiado Garcia Moreno. 
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Alfaro goberné dos periodos, el primero de 1896 a 1901, 
y el segundo de 1906 a 1910. Le correspondié, durante esta 
segunda oportunidad, la dificil tarea de dirigir la politica 
de su pais ante el inminente laudo del rey de Espafia sobre 
la cuesti6n fronteriza con PerG. Ecuador rechaz6é antelada- 
mente dicho fallo. La situaci6n se puso tan vidriosa que se 
decret6 la movilizaci6n general en ambas naciones. Como 
atin se mantenia en pie el litigio de Tacna y Arica, la can- 
cilleria de Quito confiaba en el apoyo de Chile; y como era 
algida la cuestién entre Bolivia y Perd, a propdésito de otro 
laudo fallido — el del presidente argentino Figueroa Alcor- 
ta —, se pensaba que también Bolivia podria extremar sus 
exigencias, de suerte que el Perai se encontraba en muy difi- 
cil condicién para abordar su diferendo del norte. Felizmen- 
te, una oportuna intervencién de Estados Unidos, Brasil y 
Argentina puso término a los preparativos militares, y el 
asunto pudo resolverse en paz. 

Mas, la coyuntura bélica no fué sino un episodio del 
gobierno de Alfaro. Lo mas importante de su obra de esta- 
dista, es su campafia pertinaz para modernizar material, y 
espiritualmente al Ecuador, todavia entonces sujeto por las 
ataduras que forjara Garcia Moreno. En ese orden la inau- 
guracion del ferrocarril de Guayaquil a Quito (1907), que 
puso fin al incomprensible alejamiento entre las dos ciuda- 
des principales del pais, representativas de sus dos regiones 
caracteristicas, merece mencion especial. Trabaj6 Alfaro, ade- 
mas, con gran ahinco en dotar de escuelas modernas a su 
pueblo; en impartir organizacién técnica asu ejército; en 
dar realce a la producci6n agricola e industrial de la costa 
y la selva; en robustecer la constitucionalidad; en dar vigor 
al Parlamento y desterrar al clero de la cosa piiblica; en 
oponer a la soberbia de los terratenientes coloniales, un 
sistema de gobierno mas de acuerdo con los tiempos que se 
vivian. 

Hombre enérgico, emprendedor, contaba como colabora- 
dores a sus propios hermanos y con un grupo de civiles y mi- 
litares entregados a su causa. No es de extrafiar que la in- 
transigencia conservadora, tanto en las altas esferas como en 
el bajo pueblo, fanatizado por siglos de predominio sectario, 
encontrara que la violencia era el mejor medio de desem- 
barazarse de tan duro rival. 

En efecto, cuando a raiz de la muerte del presidente 
Esirada (1911), que siguid al segundo periodo de Alfaro, 
es encarg6é del mando el doctor Freile Zaldumbide (1911- 



412 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

1912), el viejo caudillo se consagr6 a preparar sus armas y 
sus huestes para una nueva campafia por el poder. Se lo im- 
pidié el gobierno, que, temeroso de un golpe de Estado, hizo 
encerrar en la Penitenciaria de Quito a Eloy Alfaro y sus 
principales secuaces, entre ellos a sus dos hermanos y al ge- 
neral Montero. 

Los enemigos del liberalismo los «curuchupas» (como se 
llama peyorativa y popularmente a los conservadores en 
Ecuador) y también un grupo de liberales disidentes, asalta- 
ron la prisién y abalearon como a fieras a los encerrados 
ca-dillos, hasta dejarles sin vida. 

712.—Anarquia y dictadura. 

El Ecuador vivid, de nuevo, afios de incertidumbre. 
Aunque el gobierno del sefior Baguerizo Moreno (1916-20) 
permiti6 cierta tregua, en realidad la pugna entre conser- 
vadores y liberal-radicales, asi como la intervenciOn cons- 
tante del ejército en la politica, provocaban un intenso mal- 
estar. En tales circunstancias, se produjo un movimiento 
militar que llevé primero al ministerio de Previsidn Social y 
después a la presidencia al médico Isidro Ayora (1925), el 
cual, contagiado del ambiente dictatorial que se perfilaba en 
Pera, Bolivia, Chile, etc., did un golpe de Estado y procedi6 
a imponer un régimen personalista. 

Las ideas fascistas habian, también, hecho su camino, 
y Ecuador contaba con varios afios de educacién militar ita- 
liana. No es de extrafiar que en la Constitucién de 1929 
se injertara un pseudo «Senado corporativo o funcional». Sin 
embargo, esa misma Carta Fundamental aprobé reformas 
tan democraticas y esenciales como la del voto secreto, lo cual 
tedricamente al menos, permitiria al pueblo libertarse de la 
coacciOn que sobre él se ejercia. 

El régimen de Ayora, que se parece en cierto modo a 
los de Leguia, Ibafiez y Siles, aunque sin su empuje mate- 
rial, cay6 cuando cayeron aquéllos, arrastrados por la vora- 
gine de 1930-31. Fué en esta tltima fecha cuando terminé su 
mando el dictador ecuatoriano. 

Las consecuencias de los seis afios de dictadura y de 
la intromisiOn del ejército en la politica, se reflejaron en 
la anarquia que siguié a esta etapa. El coronel Luis Larrea 
Alba, popular entre las tropas y hombre de confesada ten- 
dencia socialista, ocupé por pocos dias el gobierno; no tar- 
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do en verse obligado a dimitir. Se Ilamé a terminar el periodo 
presidencial al sefior Baquerizo Moreno. Ante las crecientes 
dificultades politicas y electorales que se acentuaron en el 
Congreso, éste anuld la eleccién de don Neftali Bontfaz, 
alegando que este acaudalado terrateniente ecuatoriano, 
miembro del conservatismo habia dado muestras de ser 
ciudadano del Pert. El desconocimiento de la eleccién de 
Bonifaz agrié los Animos. Un famoso regimiento, el «Bolivar» 
se sublev6 en Quito, y durante casi una semana la bala im- 
pero en la ciudad (agosto de 1932). Sofocada la rebeli6én, 
el presidente del Senado, doctor Guerrero Martinez, rodeado 
por un ministerio de tendencia socialista, procedié a realizar 
nuevas elecciones, en las que salid electo el Ministro de 
Hacienda, sefior Juan de Dios Martinez Mera (1932-1933). 

La impopularidad del nuevo presidente quedé de mani- 
fiesto el mismo dia de su toma de mando. Desde el Con- 
greso, la oposicion se obstind en cerrarle el camino, torpe- 
deandole todos sus ministerios, hasta que, practicamente, no 
quedo sino la disyuntiva de una dictadura con disolucién del 
Congreso, o la simple y Ilana dirnisi6n presidencial. Como 
Martinez Mera no contaba con el ejército, tuvo que tomar 
este altimo partido. Fué electo en su reemplazo el lider de 
la oposicién, dcector José Maria Velasco Ibarra, apoyado 
por los conservadores, contra el candidato socialista Carlos 
Zambrano. 

El doctor Velasco Ibarra, notable hombre de gabinete 
y catedra, y gran orador, no alcanzé a un afio en el gobierno. 

La presién del ejército y del Congreso lo pusieron en 
el trance de dimitir. 

Los .cinco afios siguientes, a partir de la dictadura del 
ingeniero Pdez en 1934, se han caracterizado por constantes 
cambios politicos. Si bien no se han producido conmociones 
tan cruentas como el levantamiento de 1932, no por eso ha 
sido regular ni pacifica la vida pGblica ecuatoriana. La lucha 
entre los radical-liberales y los conservadores se ha atenuado 
por la nueva beligerancia de otros partidos —el socialista 
y el comunista, etc. — a menudo mas tedéricos que practicos. 
En 1940, hubo un ruidoso proceso electoral, en el que nue- 
vamente se present6 como candidato, apoyado por gran 
fuerza popular, el doctor Velasco Ibarra, (de vuelta de largo 
exilio). Bajo la acusacién de que conspiraba, el doctor Ve- 
lasco Ibarra fué puesto fuera de la ley y expulsado del pais. 
Su rival, el doctor Carlos Arroyo del Rio, ungido Presidente, 
inaugur6 su gobierno poco después. Durante su periodo se 
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han presentado al pais graves problemas engendrados por 
la guerra mundial y por el conflicto de limites entre Pert 
y Ecuador (1941), que, al fin, quedé definitivamente zan- 
jado por el protocolo de Rio de Janeiro (enero de 1942), 
con el cual se restablecié la paz entre ambos paises. Ecuador 
rompi6 relaciones con el Eje en esa misma fecha. 

Hacia una recttficacion popular. 

EI conflicto bélico de 1941 con el Pert, quedé zanjado 
en la conferencia de Cancilleres de Rio de Janeiro, reunida, 
a propuesta del Canciller chileno, Juan Bautista Rossetti, 
el 15 de enero de 1942, a raiz del ataque japonés a Pearl Har- 
bor. Ahi, los plenipotenciarios de Ecuador y Pert acordaron 
las fronteras definitivas entre ambos paises y convinieron en 
nombrar una comisi6n internacional, encargada de ello. 
fs En Ecuador el arreglo no fué ni podia ser popular. Coin- 
cidid esto con el propdsito gubernativo del presidente Car- 
los Arroyo del Rio, de mantener fuera de toda posibilidad 
electoral al doctor José Maria Velasco Ibarra, quien, desde 
su destierro en Argentina y Chile, habia visto notablemente 
incrementado su prestigio y se presentaba como un lider 
democratico. 

En junio de 1944, estall6 un movimiento de tipo popu- 
lar y militar que trajo a tierra al régimen del sefor Arroyo 
del Rio, y que, después de un brevisimo interregno de junta 
provisoria, Ilam6 al doctor Velasco Ibarra, el cual asumi6 
la presidencia de la Repablica y empezo a colaborar con una 
Asamblea Constituyente, encargada de rectificar la Carta 
Fundamental del Estado. 

Aunque el sefior Velasco Ibarra declaré su respeto a los 
pactos internacionales, incluyendo el arreglo limitrofe de 
Rio de Janeiro, por otra parte ha procesado a los firmantes 
y promotores de dicho acuerdo, que considera lesivo a los 
intereses ecuatorianos. Ademas, ha iniciado una nueva po- 
litica con respecto a los obreros. En lo tocante a la soberania 
territorial, ha declarado que ninguna parte del territorio 
ecuatoriano, tanto el continental como el insular, podra ser 
materia de enajenacion alguna, lo cual desvirtta la posibi- 
lidad de que dicho pais entregue en arriendo o venta la isla 
de Galapagos, considerada como uno de los pilares de la de- 
fensa del Canal de Panama. 
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PERU: RETORNO AL MILITARISMO 

713. — Apogeo y 
caida del civilisme. 

La presidencia de Lépez de Romana (1899-1903), que 
siguid al progresista periodo de Piérola, representé, politica- 
mente, el resurgimiento del Partido Civil y, por tanto, de la 
oligarquia nacional, conocida bajo el nombre de <civilismo>, 
contra la cual batallara Piérola muchos afios, pero con la 
que pacto en 1895. 

Lima, la aristocracia colonial y la Iglesia recuperaron 
entonces posiciones, y, al par, el capitalismo extranjero gan6 
nuevas batallas, con redoblado vigor. 

A Romafia lo sucedié el ex presidente del Partido Civil, 
don Manuel Candamo, quien apenas alcanz6 a gobernar 
pocos meses. Murié, pero, como antes que él habia tam- 
bién muerto su primer vicepresidente, asumid el poder para 
dirigir las elecciones el segundo vicepresidente, don Serapioe 
Calderén. Los comicios ungieron, en medio de una lucha en- 
conada, en que el popular caudillo Piérola se present6 como 
opositor al civilismo, a don José Pardo, hijo del fundador 
del Partido Civil (1904-1908). 

El gobierno de Pardo se desenvolvié en paz y en cre- 
ciente bonanza. Durante su tiempo se produjo la independen- 
cia de Panama y se acentuaron los esfuerzos para resolver 
los litigios de fronteras. La labor de Pardo en pro de las es- 
cuelas y del armamentismo nacional, excitado por la pro- 
longacién del litigio con Chile, se desarroll6é sin estorbos, 
excepto uno que otro conato de amotinamiento, sobre todo 
a fines de su perfodo. Asom6 entonces cierta inquietud so- 
cial, que hizo pensar en la necesidad de una legislacion obre- 
ra adecuada, pero los debates se complicaron en forma de 
anular los esfuerzos de algunos parlamentarios por mejorar 
las condiciones de los obreros. 

A Pardo lo sucedié su ex Ministro de Hacienda, don 
Augusto B. Leguia (1908-1912), con quien se increment6 
el régimen impositivo. Aunque cumpli6 integramente su pe- 
riodo, durante su gobierno se fortalecié el militarismo, y los 
partidos politicos tradicionales hicieron crisis. Leguia era 

también miembro del civilismo, pero quiso formarse grupo 
propio. Sus manejos politicos produjeron escisiones y des- 
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contentos. Finalmente, el 29 de mayo de 1909 estuvo a 
punto de verse victimado por un motin que capturé el pa- 
lacio de gobierno y al propio presidente. Desde ese instante, 
Leguia se apoyO mas y mas en el ejército, que le fué leal. 
A menudo conjugé los asuntos externos de acuerdo con los 
internos. En 1909 estuvo a punto de estallar una guerra con 
Bolivia; en 1910, una con Ecuador, cuando este pais des- 
conocié de antemano el Laudo Arbitral del Rey de Espafia; 
la situacion con Chile Ilegé6 a la ruptura de relaciones. Con- 
Colombia surgieron desavenencias cruentas. 

Se veia perfilarse en Leguia una voluntad dictatorial, 
entrabada por la presencia de un caudillo popular, Piérola, 
y los residuos de viejos partidos aun poderosos. 

La gesti6n econdmica buscé el equilibrio presupuestario 
en los empréstitos, especialmente mediante la Peruvian Cor- 
poration y los banqueros ingleses. 

Leguia pretendidé dejar el gobierno a un hombre de su 
confianza, pero la opinion popular, ya en el pleno auge, pudo 
mas que sus designios. En medio de un paro general y pre- 
cedidas por varias huelgas, se realizaron las elecciones que 
dieron el triunfo a don Guillermo Billinghurst (1912). Como 
surgieron dificultades en el escrutinio de los votos, el Con- 
greso dirimié en favor de Billinghurst, quien llevaba como 
vicepresidente a un hermano del presidente Leguia. 

714.—Reaparicién del militarismo. 

Hasta ahi, desde 1895, el ejército habia vuelto a sus 
tareas profesionales, bajo la tutela de misiones francesas 
técnicas. 

Billinghurst, maniatado por el Congreso que le habia 
dejado Leguia, pero aspirando a una profunda transforma- 
cion estructural, se apoyo abiertamente en Jas masas popu- 
lares, desdefiando demasiado a los politicos profesionales y 
a los militaristas (no a los militares), ensoberbecidos desde 
el tiempo de Leguia. Tuvo un despertar amargo. Su propio 
Jefe de Estado Mayor, coronel Oscar R. Benavides, lo de- 
rroco. Victima de la jornada, asesinado en su lecho mientras 
dormia, fué el general Enrique Varela, Ministro de Guerra 
(febrero de 1914). Billinghurst parti6 hacia el destierro. 

Debia reemplazar a Billinghurst, ya que se invocé la 
constitucién para derribarlo, el vicepresidente Roberto Le- 
guia, pero se habia formado una Junta de Gobierno, bajo la 
presidencia del coronel Benavides, quien, proclamado presi- 
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dente provisorio el 15 de mayo de 1914, duré en el poder 
hasta septiembre de 1915. Continuos motines y asonadas lo 
obligaron a transmitir el mando antes de tiempo. 

Durante el gobierno provisional de Benavides, de tipo 
totalmente militar, estall6 la guerra europea; se emitieron 
billetes circulares y se llevaron a cabo varias transacciones 
sobre petréleo y sobre el puerto de Malabrigo. La accién 
del capitalismo extranjero se dejaba sentir poderosamente. 
Pero, no pudo esto impedir la crisis. Cuando Benavides aban- 
don6 el gobierno, para ser sustituido por José Pardo, nueva- 
mente electo, el pais estaba en alarmantes condiciones fi- 
nancieras. 

Puede calificarse el segundo gobierno de Pardo (1915- 
1919) como una transiciOn entre el militarismo y el civi- 
lismo. Si bien le toc6 aprovechar las consecuencias del alza 
de productos nativos, no atino a desarrollar un plan econd- 
mico adecuado. 

En las postrimerias del gobierno de Pardo, los conflic- 
tos obreros se aguzaron grandemente. No era sdlo el ejem- 
plo de la Europa convulsa de la trasguerra, sino también 
la crisis en cierne. Sangrientos paros y huelgas (mayo de 
1919) aceleraron la caida del régimen, lo cual fué precipi- 
tado por una circunstancia politica: la sospecha de que se 
pretendia cerrar el paso a Leguia, vuelto del exilio con gran 
popularidad, merced a sus consignas de abaratar las sub- 
sistencias y viviendas, y de ampliar la peticidn peruana en 
el litigio con Chile. Mediante un golpe militar, Leguia —ya 
ungido, ademas, por los votos — éntré al gobierno el 4 de 
julio de 1919; no lo abandonaria hasta que otro motin mi- 
litar lo oblig6 a dimitir el 24 de agosto de 1930. 

715.—La dictadura de Leguia. 

Leguia hizo promulgar una nueva Cons stitucién (1920), 
en la que se pretendia dar al pais una incipiente organiza- 
cién descentralizada, que fracaso. Pero, si bien el sistema no 
tuvo éxito, en cambio, es indudable que este régimen se 
caracterizo por el progreso de la clase media y la hegemonia 
de los provincianos, pero desde Lima y para Lima. La oli- 
garquia sufrid rudo ataque de los recién llegados a la poli- 
tica. Los militares apoyaron resueltamente el nuevo orden. 
Se abolié la no-reelegibilidad del presidente, de suerte que, 
sin mayor pena, Leguia se hizo reelegir en 1924 y en 1929, 
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esta Gltima vez para caer en seguida, arrastrado por la cri- 
sis de aquel tiempo. ; 

Amanecida la etapa de 1919 al calor del movimiento 
pro reforma universitaria, sin embargo pronto se definié 
Leguia contra las inquietudes estudiantiles, pero el 3 de 
mayo de 1923, en que pretendiera consagrar la Repdblica al 
Coraz6n de Jestis (repitiendo el acto de Garcia Moreno), 
tuvo que ceder bajo la presién de los estudiantes y obreros, 
conducidos por un joven lider, Victor Raul Haya de la Torre. 

Leguia ejerciO una dictadura un poco a lo incaico, por 
lo autocratico y paternal, salvo algunos casos de dureza y 
crueldad. Si en su tiempo se le juzg6 implacable, compara- 
dos sus métodos con los posteriores, parecen mas benignos. 
Para cohonestar su autoritarismo y su continuismo, dedicé 
grandes sumas a obras pablicas, especialmente caminos. Para 
eso, no tuvo reparo en apelar a cuantiosos empréstitos e in- 
clusive a la enajenaciOn perpetua de la red ferroviaria del 
pais, en beneficio de la empresa inglesa Peruvian Corpo- 
ration. Los capitales norteamericanos ejercieron soberana tu- 
tela sobre la vida econdémica nacional. Los embajadores de 
esa nacion llegaron a aparecer como cuasi funcionarios poli- 
ticos, de incontestable autoridad. La mayor acusacién que 
se hace a este régimen proviene de su gestién econémica, 
aun mas que por su ataque a las libertades individuales de 
asociacion y de prensa. 

En el aspecto internacional, el régimen de Leguia did 
remate a dos de los mas antiguos litigios de fronteras: el de 
Chile y el de Colombia. Los tratados Salomén-Lozano 
(1927) y Rada-Figueroa (1929) fijaron las fronteras nor- 
oriental y sur del pais respectivamente. 

716.—El militarismo en auge. 

En 1930, aguda ya la crisis mundial, pudo obtener 
éxito un movimiento revolucionario contra Leguia. El 22 de 
agosto se sublevaba, en Arequipa, el comandante Luis Sén- 
chez Cerro, y el 24, la guarnicién de Lima obligé al presi- 
dente a renunciar. En pocos meses se sucedieron varios go- 
biernos efimeros: hasta que en marzo de 1931, la Junta de 
Gobierno, presidida por don Elias Samdénez Ocampo, con- 
vocé a elecciones bajo voto secreto y con el sistema de lista 
incompleta, y entreg6é el mando a Sédnchez Cerro, cuyo ad- 
versario electoral, con volumen de votos casi igual, fué Haya 
de la Torre. Haya de la Torre habia fundado en el destierro 
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el Apra (Alianza Popular Revolucionaria Americana), pri- 
mer partido antimperialista de América latina, de filiacién 
democratica, popular y orientado hacia un socialismo de 
moldes tipicamente americanos. 

Después de mucho tiempo, se oponian en el Pert dos 
fuerzas populares, una de ellas de caracter mistico: la aprista. 
Sanchez Cerro representaba el viejo caudillismo, con todos 
sus defectos y cualidades, evocacién de Melgarejo. En cam- 
bio, Haya de la Torre y el Aprismo encarnaban una decisién 
juvenil, mesianica y doctrinal. Entre el 8 de diciembre de 
1931, en que subi6 al gobierno Sanchez Cerro, y el 30 de 
abril de 1933, en que cay6 asesinado, cuando se hallaba en 
marcha una guerra contra Colombia, el pais vivid dias de 
pesadilla. Después de mucho tiempo volvia a saberse de fu- 
silamientos en masa (como los de Trujillo, Huaraz y San 
Lorenzo, en 1932) y de sublevaciones populares armadas. 
Sintoma de esos tiempos, bastara decir que el ex presidente 
Leguia fué dejado morir en la prisidn; que Haya de la Torre, 
el lider de oposicién, encerrado en la penitenciaria 15 meses, 
estuvo a punto de ser fusilado; que el ex presidente de la 
Junta de gobierno, comandante Jiménez, muri6 en un co- 
nato revolucionario (1933), y que el presidente Sanchez 
Cerro sucumbi6 a bala. 

El Congreso eligi6 para completar el periodo de San- 
chez Cerro al entonces jefe del ejército, general Oscar R. 
Benavides. Iniciado su gobierno bajo aparentes auspicios de 
paz, pronto ésta cedié el paso a la violencia. 

En 1936 se realizaron las elecciones generales. Como a 
Haya de la Torre, nuevamente candidato, aunque perse- 
guido, se le descalificara en visperas de los comicios, el apris- 
mo y sus aliados lanzaron la candidatura del sefior Luis A. 
Eguiguren. Iba éste venciendo en los escrutinios al candi- 
dato oficial, cuando se suspendié el recuento de votos, y el 
general Benavides, de acuerdo con el Congreso, que ese mis- 
mo dia se declaré cancelado, resolvi6 prorrogarse por tres 
afios y reasumir, dictatorialmente, el poder legislativo y 
el ejecutivo en su persona. 

Un levantamiento militar encabezado por su propio Mi- 
nistro de gobierno, general Antonio Rodriguez, decidi6 al 
general Benavides a llevar a cabo las anunciadas elecciones 
de 1939 (previa una reforma electoral restrictiva de la liber- 
tad de sufragio), las que se realizaron sin permitir participar 
en ellas al partido aprista, colocado fuera de la ley, desde 
1936. 
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En estas condiciones fué designado presidente don Ma- 
nuel Prado por el periodo (ampliado también previamente) 
de 1939 a 1945. Durante este gobierno se suscit6 un casus 
belli con el Ecuador el cual después de sangrientas inci- 
dencias, qued6 solucionado por el Protocolo de Rio de Ja- 
neiro (enero de 1942), término final del secular litigio de la 
frontera norte. En la misma fecha el Peri rompid relaciones 
con el Eje. 

El 30 de noviembre de 1944, el Ejecutivo convocé a 
elecciones generales para el 10 de junio de 1945. Previa- 
mente, el Frente Democratico Nacional — en el cual militan 
el Apra, llamado ahora Partido del Pueblo, el Partido Des- 
centralista, el Partido Democratico Reformista, la Unién 
Revolucionaria, la Juventud Independiente, etc., — pidid 
al congreso que se dictara una ley de amnistia y se otorga- 
ran amplias garantias a todos los partidos, derogandose, 
por tanto, las leyes de excepcidon. 

CHILE: UNA DEMOCRACIA JERARQUICA 

717.—  Predominio 
del parlamentarismo. 

La caida de Balmaceda tuvo, como efecto principal, en- 
tronizar el régimen parlamentario, mas aun, la hegemonia 
parlamentaria. Lo paraddjico del caso es que entre los ad- 
versarios del presidente suicida, que era de tendencia au- 
toritaria y personal, pero antioligarquica, figuraba una com- 
binacion de pelucones, cuyo baluarte principal estaba en el 
Senado, y de los nuevos elementos radicales, tenidos por 
entonces como extremistas. Se juntaban asi los que defendian 
el régimen liberal (en su acepcién especifica) y los que de- 
fendian sus privilegios. Balmaceda no pudo, como hemos 
visto. resistir tal conjuncidén. 

El gobierno de Jorge Montt, jefe militar de las fuerzas. 
que derrocaron a Balmaceda, hubo de habérselas con la re- 
construccién de la Republica y, segin ya dijimos, aument6 
la cuota de empréstito. colocados en Inglaterra. Le corres- 
pondié a la presidencia de don Federico Errdzuriz Echau- 
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rren, Cuya muerte ocurri6 siendo jefe del Estado (1901), so- 
lucionar el conflicto fronterizo con la Argentina, cuya ten- 
sidn llegé a amenazar con una guerra en 1898. Tuvo ademas 
que soportar la tirania del Parlamento, lo que, en suma, sig- 
nificaba acogerse al despotismo del electorado, y, como éste 
se encontraba sumamente mediatizado por el cohecho, re- 
sultaba que el poder piiblico lo concentraban los grandes 
propietarios de tierras y los antiguos pelucones, apenas ate- 
nuados por el recién surgido radicalismo y por los demécra- 
tas, numerosos, pero sin medios para imponerse. 

En Chile (aparte de sus problemas internos, que ya 
despuntaban bajo la forma de continuas algaradas en la 
zona norte, es decir, en la regién industrializada del salitre), 
existia un problema externo de creciente gravedad: el de 
Pert. A causa del incumplimiento de la clausula tercera del 
Tratado de Ancoén, segtin la cual se debia verificar un ple- 
biscito en Tacna y Arica a los diez afios de firmado el pacto 
(esto es, en 1894), Chile y Per desataron una violenta ofensi- 
va diplomatica, origen del frustramiento de varias Asambleas 
panamericanas, como la de 1902 en México, pues los orga- 
nizadores se veian obligados a limar el temario para que 
no se dividiesen los pareceres respecto a aquel asunto. El 
Presidente German Riesco (1901-1906), se apresuré a fini- 
quitar acuerdos cordiales con Argentina, y, mediante los 
Pactos de Mayo, se convino en someter a arbitraje cualquier 
asunto que surgiera, asi como limitar las adquisiciones na- 
vales. Sin embargo, Brasil, precisamente entonces, empezo 
a aumentar su flota de guerra. 

Riesco zanj6 definitivamente la paz con Bolivia, y ad- 
quiri6 a titulo perpetuo el antiguo litoral de esa Reptblica 
(1904), a cambio de una _ indemnizacion en dinero y de la 
construccién del ferrocarril Arica-La Paz, con facilidades 
especiales para los bolivianos. 

718.—La agiiacién social. 

Mas, fué en lo interno donde Riesco hubo de concen- 
trar mayor atencién. El movimiento democratico, nacido 
en la zona del litoral, habia adquirido gran auge en las sa- 
litreras, donde Luis Emilio Recabarren adquiria el volumen 
de un conductor incontestable para las masas obreras. En 
1903, la agitacidn aumento al punto de estallar una bien or- 
ganizada y agresiva huelga en las Compafiias de Vapores de 
Valparaiso. El gobierno sofocé el motin por la violencia. El 
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saldo de muertos que dej6 aquel conato, lejos de aminorar 
la agitacion, le sirviéd de incentivo. 

Coincidi6é aquella efervescencia con una ola de encare- 
cimiento de las subsistencias.. En Santiago se produjeron 
varios movimientos de descontento y protesta, que culmina- 
ron, en 1905, con una insurreccién de proporciones. El go- 
bierno, que nuevamente actuéd con energia, hubo de incli- 
narse ante las razones de los amotinados, y cred los primeros 
Consejos de Habitaciones para Obreros. 

Pero, al afio siguiente, surgid un conflicto superior a 
los mencionados: el de Antofagasta, donde los cargadores 
de playa, dirigidos por Recabarren, plantearon sus deman- 
das en términos disyuntivos. Estall6 la huelga general en 
las salitreras. La crisis financiera acicateaba el descontento. 
El] exceso de emisi6n de moneda papel habia producido un 
derrumbe financiero. A todo eso vino a sumarse el terre- 
moto que destruy6 Valparaiso. Chile se hallaba ante una 
de sus peores épocas. Parecia que el auge nacido de la se- 
gunda Guerra del Pacifico tocaba a su fin. Ante esa reali- 
dad, la exasperacion gubernativa descargé todo su peso 
sobre los obreros sublevados. El gobierno de don Pedro 
Monit (el tercer Monit presidente: dato muy decidor por 
cierto), se hallo con el agudo conflicto obrero del salitre.Y 
no atino a solucionarlo sino por la violencia. El criterio de 
autoridad predominaba en la mente de los estadistas, ante 
cuyos ojos resultaba inédito fendmeno la insurgencia de las 
masas. 

719.— Ei A. B. C. 

Don Pedro Montt murié siendo presidente. Se habia 
esforzado en incrementar las relaciones de amistad con Ar- 
gentina. Ademas, se constituy6 por aquel entonces una en- 
tidad internacional, el A. B. C. (Argentina, Brasil y Chile), 
a través de la cual se trat6 de compensar la creciente in- 
fluencia de Estados Unidos en el Pacifico Norte, y consti- 
tuir un bloque meridional, que habria desarrollado quiza 
una mayor actividad, interviniendo en litigios interamerica- 
nos, si la circunstancia de que uno de sus miembros tuviera 
pendiente el mas ruidoso de todos los conflictos, no le hubiera 
restado libertad de accién. De todos modos, el ensayo de 
fs Bs tuvo interesantes repercusiones en la politica con- 
inental. 
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720.—La legislacién social 
y el auge democratico. 

En 1915 asumié6 la Presidencia de Chile el sefior Juan 
Luts Sanfuentes. Fué una época de gran actividad legislati- 
va, por la constante presién de la insurgencia popular. La 
clase conservadora chilena, con un sentido politico mds avan- 
zado que sus similares del continente, comprendié que su 
papel era el de encauzar el movimiento social, cediendo. Y 
asi !o hizo, por medio de una avanzada legislacién en esa 
materia. 

En aquel tiempo, ademas, alcanz6 suma algidez el li- 
tigio con el Pera. Culminaci6n de ello fué «la movilizacién 
de 1920», hecha en parte con miras electorales, para distraer 
a la opinién publica y entorpecer el triunfo de un nuevo cau- 
dillo, don Arturo Alessandri, elocuente diputado que gozaba 
del unanime apoyo de las masas obreras mas aguerridas del 
pais: las del Norte. Conocido por el sobrenombre de <el 
Leon de Tarapaca», Alessandri habia inaugurado una poli- 
tica nueva en Chile, a la que podria calificarse de «anti- 
portaliana», a base de promesas mesianicas a la «querida 
chusma» y apoyandose en el pueblo, en vez de la oligarquia. 

Las elecciones presidenciales fueron muy refiidas. Don 
Luis Barros Borgofio, candidato de la derecha, empat6é con 
don Arturo Alessandri, el Mesias de la izquierda (ya se 
podia dividir el campo de tal guisa). 

Nuevamente, el conservadorismo chileno, dando mues- 
tras de permeabilidad y equilibrio, procedié a transigir. Un 
tribunal de honor zanj6 las diferencias entre los electores. 
Arturo Alessandri fué designado presidente (1920). 

Desde luego, este gobierno se caracteriz6, sobre todo en 
sus primeros pasos, por una mayor acentuaci6n en las leyes 
sociales. Pero, Alessandri, alma de caudillo, tenia frente a 
si, como contrapeso excesivo, un Parlamento mayorita- 
riamente conservador. En el aspecto politico, esto lo condujo 
a un impasse; Alessandri hubo de soportar un golpe militar 
que retrotrajo a Chile, por muy breve perfodo, a la época 
preportaliana de las algaradas cuarteleras y la influencia de 
los capitanes. 

Aunque Alessandri fué lamado de nuevo a la presi- 
dencia para terminar su periodo, en 1925, ya se perfilaba 
en la sombra la hegemonia politica del ejército, cuyo repre- 
sentante maximo era el entonces coronel Carlos Ibdnez. 
Pero antes de cederle el paso, Alesandri logré promulgar la 
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Constitucién «presidencialista» de 1925. Ibafiez, después de 
varios interinatos de civiles, todos dominados por su fuerte 
personalidad, asumi6 la presidencia de la Repdblica, en un 
ensayo dictatorial que arras6é con los partidos y usd de sis- 
temas policiales para mantener el orden, pero que, sin em- 
bargo, no pudo destruir las principales instituciones del pais. 
Las organizaciones obreras y estudiantiles sufrieron lo mas 
recio del combate de Ibafiez. E/ capitalismo norteamericano 
creciO a su amparo, empezando a derrotar al inglés. Arras- 
trado por la crisis de 1929, Ibafiez empez6 a declinar. En 
1931, la huelga general y las algaradas estudiantiles y po- 
populares dieron en tierra con su gobierno. 

Pidié licencia y en seguida partid al ostracismo. 

721. — El viejo 
litigio del Norte. 

Durante su presidencia, Alessandri habia querido li- 
quidar de una vez el conflicto con el Peri, para lo cual 
tomo la iniciativa en una carta al gobierno de aquel pais. 
De resultas de ello se abrieron las negociaciones de Wasbing- 
ton, cuyo corolario fué el intento de llevar a cabo el pie- 
biscito estipulado por el Tratado de Ancon. EI fallo del ar- 
bitro, Presidente Coolidge (1925), fué favorable a la tesis 
chilena, pero el del Representante arbitral en la Comisi6n 
plebiscitaria (general Pershing, primero, y general Lassiter, 
después) secundé el punto de vista peruano (1926). Ello 
repercutid hondamente en la politica interna de Chile, to- 
cante a la personalidad del sefior Alessandri. Posteriormente, 
el presidente general Ibafiez abrid negociaciones directas, 
que, situadas en Lima, llevaron al Tratado de Paz y Amistad 
de 1929, segan el cual, Tacna y Tarata eran devueltas al 
Per, y Arica se incorporaba definitivamente a Chile. Asi 
se puso término a un largo litigio, hondamente perjudicial 
para la paz americana durante medio siglo. 

722.— Orientacién 
mas democratica. 

Al general Ibafiez lo sustituy6 provisoriamente el sefior 
Juan Esteban Montero. Entretanto se habian organizado va- 
ri0s partidos socialistas, y el partido comunista habia ad- 
quirido vida mas activa. El 4 de junio de 1932, los grupos 
socialistas dieron un golpe de Estado, de acuerdo con un 
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sector del ejército, y formaron una Junta de Gobierno Revo- 
lucionaria, Cuyos directores eran los sefiores coronel Marma- 
duke Grove, don Eugenio Matte y don Carlos Dévila. Des- 
pués de 11 dias de lucha intensa por asentarse, saboteados 
por diversos sectores, la Junta fué depuesta por uno de sus 
miembros, el sefior Davila, antiguo embajador del régimen 
del General Ibafiez. 

Entretanto, el ex presidente Alessandri habia logrado 
reagrupar sus fuerzas, limar la oposicién que le hacian los 
conservadores y liberales. Cuando D4vila fué derribado po- 
co después, la candidatura de Alessandri no tenia practica- 
mente rival serio, sobre todo estando don Marmaduke 
ee y Eugenio. Matte confinados en la lejana isla de 
ascua. 

En diciembre de 1932, Arturo Alessandri era electo 
nuevamente Presidente de la Repdblica, pero, esta vez— 
caso analogo al de Nufiez en Colombia, al de Castilla en 
Peri, etc.—, sus mejores compafieros de gobierno fueron 
sus adversarios de 1920. 

Durante el periodo de Alessandri, las «<izquierdas», for- 
madas por los partidos radical, socialista (ya unificado), de- 
mécrata y comunista se vigorizaron grandemente. Imitando 
a Espafia y Francia, constituyeron éstos y otros sectores 
politicos el Frente Popular, cuyo candidato triunfo en las 
elecciones de octubre de 1938. En diciembre inici6, pues, 
su gobierno don Pedro Aguirre Cerda, de filiacion radical, 
electo por el Frente Popular. 

A este gobierno Je tocé afrontar la crisis de la nueva 
guerra mundial, asi como el desconcierto econémico que pro- 
dujo el terrible terremoto de enero de 1939. 

El Presidente Aguirre Cerda fallecid en noviembre de 
1941, en medio de ia congoja general y rodeado del home- 
naje de todos los partidos. Al declararse la guerra entre los 
Estados Unidos y el Japén, ejercia la Presidencia el Vice- 
presidente don Jerédnimo Méndez. 

Chile mantuvo hasta 1943 su politica de no-beligeran- 
cia en lo referente a la guerra mundial, y de amplia libertad 
interior con respecto a todos los credos. Las elecciones pre- 
sidenciales para ungir sustituto del sefior Aguirre Cerda se 
decidieron en favor de don Juan Antonio Rios, miembro del 
Partido Radical, con quien se unieron los mismos partidos 
que apoyaban a su antecesor, y algunos otros mas. El 20 de 

enero de 1943, Chile rompié relaciones con los paises del Eje. 

El 11 de diciembre de 1944, mediante un acuerdo fir- 
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mado en Washington y en el cual intervino, como interme- 
diario el Secretario de Estado Edward Stettinius, Chile es- 
tablecié relaciones diplomaticas y consulares con la Union 
Soviética, contra lo cual protest6 en pablico documento, el 
Partido Conservador. 

ARGENTINA: NUEVAS CORRIENTES 

723.—Arreglo de fronte- 
ras. — La doctrina Drago. 

La segunda presidencia del general Julio A. Roca 
(1898-1902), cuya influencia subterranea fué evidente a tra- 
vés de varios regimenes, tuvo como caracteristica el arreglo 
definitivo de cuestiones territoriales, mediante lo cual la 
Reptblica demarcé mejor no solo sus limites, sino también 
su personalidad juridica. A ello contribuy6 grandemente 
la presencia de dos ciudadanos eminentes en el Ministerio 
de Roca: Joaquin V. Gonzalez gran educador, y Luts Drago, 
reputado internacionalista. 

Drago afirmé, entonces, un principio, conocido bajo el 
nombre de «doctrina Drago», voz de alerta contra el avance 
capitalista extranjero, grito de <alto> al imperialismo que, 
teniendo como avanzada las inversiones financieras de sus 
subditos, enviaba, tras éstas, sus fuerzas de marina y ejército 
para imponer su derecho a cobro, segtin hemos visto ya. 

Drago afirmé: Si el derecho moderno ha abolido la «<pri- 
sidn por deudas»> en el campo individual, légicamente es 
inadmisible mantener su equivalente — la coercién armada 
— en el campo colectivo; por tanto no procede el cobro 
coercitivo de las obligaciones internacionales. Principio de 
una importancia suma, piedra angular de un nuevo derecho 
internacional. 

Por aquella misma época, Argentina celebr6é con Chile 
los llamados «Pactos de Mayo», a que nos referimos mas 
adelante, limitando los armamentos y adquisiciones navales 
de ambos paises y apartando a la Argentina de participar 
en el litigio de Tacna y Arica, en el que sus simpatias estaban 
al lado del PerG. El incidente cuasi bélico de 1898 sirvié 
para rectificar la politica internacional de Chile, y, a su vez, 
para que la Argentina hiciera lo propio. Ademas, el arbitro- 
inglés (Eduardo VII) fall6 en aquel entonces (1902) sobre 
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el pleito fronterizo de dichos paises, con lo que quedé elimi- 
nada la posibilidad de un conflicto. Por altimo, entre Roca 
y el presidente del Brasil, Campos-Salles, se cambiaron vi- 
sitas de concordia. De esta suerte, cuando tomé6 el mando, 
don Manuel Quintana encontré al pais exento de problemas 
exteriores. 

724.—Nuevas formas sociales. 

Las corrientes inmigratorias habian traido consigo des- 
conocidos gérmenes de inquietud. Bastaria sefialar el si- 
guiente hecho: en 1869 habia 298.854 extranjeros dentro del 
territorio; en 1914 Illegaban a 2.378.217, o sea que se habian 
casi decuplicado (1.000 por ciento) en menos de medio siglo. 
Muchos de los extranjeros habian venido buscando mejor 
campo para emplear sus energias, mayores ganancias 0 a 
menudo mayor libertad. Es Gtil destacar estos dos hechos: el 
padre del filésofo argentino Alejandro Korn, fué un emigra- 
do aleman, perseguido a causa de sus ideas liberales en su 
patria; el padre del socidlogo José Ingenieros fué un liberal 
italiano, emigrado de su pais por la misma raz6n; los hijos 
Korn e Ingenieros actuaron en el socialismo argentino. Nu- 
merosos anarquistas espafioles, insatisfechos o perseguidos, 
se afincaron en Buenos Aires, y, sobre todo, en Rosario. 
Muchos judios, también perseguidos, trajeron su ansia de 
libertad. La industrializacion iba tn crescendo, con su con- 
siguiente cortejo de disciplina obrera, de conciencia social. 
La clase media se alejaba mas y mas de las altas clases. De 
ahi que surgieron, al par, un poderoso movimiento 4Acrata, 
cuya sede principal fué Rosario, y uno socialista, que tendria 
como inspirador principal al doctor Juan B. Justo, tedrico 
notable, traductor de <E/ Capital» de Marx. 

Durante la presidencia de Quintana, el socialismo hizo 
su presentacién oficial en la politica argentina. El presi- 
dente, a pesar de su abolengo conservador, no le negé su 
aquiescencia. Para é!1 se trataba de un partido mas, y, acaso, 
de un control para el radicalismo, cuya beligerancia era 
suma, no obstante la muerte de Alem, y que ahora tenia un 
caudillo dinamico, astuto, talentoso y terco: Hipédlito Irt- 
goyen. El radicalismo constituia una fuerza en aumento, 
y, so pretexto de que la ley electoral era imperfecta y favo- 
recia a la oligarquia, burlando las expectativas del pueblo* 
se cifid a una estricta abstencion electoral. 
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725.—El radicalismo en marcha. 

El 4 de febrero de 1905, el radicalismo repiti6, pero ya 
con ambito nacional, la suerte que probara en El Parque, 
durante el gobierno de Juarez Celman. Esta vez, varias pro- 
vincias se pusieron de su parte. Y aunque Quintana logré 
hacer imperar su autoridad, aquel enérgico y violento pe- 
dido de libertad de sufragio, con las armas en la mano, 
aceleré el proceso que en el subsiguiente periodo presiden- 
cial plasmaria una nueva ley electoral. 

E! afio 6 muri6 el presidente Quintana. Fué un ano 
luctuoso para la Repfiblica: murieron también Mitre, Pelle- 
grini y Bernardo de Irigoyen, los directores de la politica 
nacional. Una cuarteta satirica de entonces refleja el espiritu 
de la época: 

Cuando mueran don Vicente, 
don Bernardo y don Bartolo, 
este pdis se queda solo 
aunque quede mucha gente (1). 

Por entonces se habian dictado las primeras leyes obre- 
ras (1904). El partido socialista habia ganado, en Buenos 
Aires, su primera curul parlamentaria, con el diputado Al- 
fredo L. Palacios. 

Don José Figueroa Alcorta. vicepresidente de Quintana, 
entro a gobernar en seguida. Argentina habia alcanzado una 
envidiable situacién en el continente. Se la llamaba como 
arbitro en el conflicto peruanoboliviano (aunque su laudo fué 
desconocido entonces por Bolivia, 1909). Mas, en el interior 
maduraban nuevas corrientes, y la insatisfaccidn de los 
radicales, unida al fervor de los socialistas y a la fanatica 
propaganda anarquista, iba a producir serias conmociones. 

_Una de ellas fué la del 1.° de mayo de 1909, en que la 
capital presencid numerosos motines, y una bomba explot6 
en zee teatro Col6n, metiendo panico en el animo del ve- 
cindario. 

_ En esas circunstancias tomé el mando Rogue Sdenz 
Pena, hijo del ex presidente Luis Saenz Pefia, hombre de 
mundo, cordial, comprensivo, que habfa combatido con el 

(1) Federico M. Quintana, «En torno a lo argentino», Buenos Aires, 
1941, pag. 80. Don Vicente (Lépez), don Bartolo (Mitre). 
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ejército del Pert, contra el de Chile, en la batalla de Arica 
(1880). Saenz Pefia, venciendo los prejuicios y presiones de 
su circulo, dict6 la nueva ley electoral, hecho de tal signi- 
ficaciédn que él solo marca una época en la vida nacional 
argentina. 

726.—La Ley Sdenz Pefia. 

Saenz Pefia tenia como Ministro del Interior a! doctor 
Indalecio Gomez. La nueva ley electoral descansaba en tres 
postulados principales: voto secreto, voto obligatorio y lista 
incompleta. Con lo primero se eliminaba la coaccién a que 
daba lugar el voto puiblico; con lo segundo, se impedia la 
abstencio6n o la indiferencia; con lo tercero, se ponfa coto 
a las listas unanimes, permitiendo asi el ingreso de los repre- 
sentantes de la minoria. Aquello ocurria en 1912. La sor- 
presa y la agitacion fueron enormes. Saenz Pefia tuvo que 
dirigirse al pueblo para explicar la ley e incitar a todos a 
que contribuyesen ai progreso civico del pais, participando 
en los comicios. El Partido Radical abandon6é entonces su 
abstencion. 1000.000 electores de ese partido obtuvieron en 
Buenos Aires un ruidoso triunfo. Habia sido una revolucién 
incruenta, pero efectiva. Saenz Pefia muri6 en 1914, sien- 
do presidente, mas, desde el afio anterior, ya habia confiado 
el poder a su vicepresidente, el doctor Victorino de la Plaza. 
Se hallaba éste en el gobierno cuando estall6 la guerra eu- 
ropea, y la crisis hinco su garra en el organismo econdémico 
de la Republica. 

727.—El radicalismo al poder. 

Las elecciones de 1916 dieron una victoria rotunda a 
Hipolito Irigoyen, candidato de la Unidén Civica Radical. 
Alrededor de 400.000 votos sellaron su triunfo. Hombre 
sobrio, concentrado, de una rara popularidad (pues la habia 
forjado sin exhibicionismos ni halagos a las masas), tenaz, 
de tipo puritano, nacionalista extremado, desdefioso de la 
oligarquia, Irigoyen ejercia un extrafio sortilegio sobre el 
pueblo, mas acaso por sus ausencias que por su presencia. 
Mantuvo a toda costa la neutralidad argentina durante la 
guerra mundial. No trepid6 en enfrentarse a un vicio nacio- 
nal, el de las carreras de caballos, prohibiéndolas en los dias 
de trabajo, asi como prohibié la ruleta. Declaré de propiedad 
nacional los yacimientos petroliferos del pais, coincidiendo 
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con los postulados nacionalistas dela revolucién mexicana, 
cuya Constitucién de 1917 habia sancionado solemnemente 
idéntico principio. Ampli6 la legislacién sobre el trabajo. 
Cre6é la Universidad de El Litoral, y, producido el vigoroso 
y significativo movimiento de la Reforma Universitaria 
(1918), cuyos alcances fueron mas alla de las aulas, lo apoyé 
resueltamente. 

Al terminar su periodo, quedé en lugar suyo Marcelo 
de Alvear (1922), perteneciente a una aristocratica familia 
argentina, pero afiliado al radicalismo desde los tiempos de 
Alem. Durante el gobierno de Alvear se produjo la escisién 
en el radicalismo, entre los antipersonalistas, que eran una 
«élite», y los personalistas 0 <peludistas» (Irigoyen era lla- 
mado <el peludo» por su supuesta analogia espiritual con 
el armadillo, llamado peludo en la Argentina). 

EI socialismo hizo firmes progresos, pero sdlo en Buenos 
Aires. Mas, nada de esto logré arrebatar a Irigoyen el in- 
discutible comando de las masas argentinas. Lo demostré 
en 1928, cuando teniendo al frente a Leopoldo Melo, candi- 
dato del antipersonalismo, lo venciO decisivamente, inaugu- 
rando un nuevo periodo presidencial (1928). 

Pero, el Irigoyen de la segunda presidencia no era ya 
el de la lucha del afio 5 ni el presidente del anterior periodo. 
Habia envejecido mucho, y aunque conservaba intactas 
sus virtudes esenciales (su antimperialismo, su nacionalis- 
mo constructivo, su sentido de la unidad nacional, reflejado 
en algunas de sus <intervenciones» federales), le vencia el 
burocratismo desarrollado en el seno de su propio partido 
y los achaques fisicos que le sobrevinieron con los afios. Tuvo 
que delegar el poder al vicepresidente Martinez. En esa si- 
tuaciOn se hallaba el poder ejecutivo el 5 de septiembre de 
1930, cuando, a consecuencia de la tantas veces nombrada 
crisis de 1929 y de cierta anarquia administrativa desarro- 
llada a la sombra de la enfermedad de Irigoyen, se hizo in- 
minente el estallido militar, preparado por las altas clases 
de riqueza agropecuaria. , 

728.—Reacci6n oligdrquica. 

En efecto, el 6 de septiembre, el Colegio Militar avan- 
z6 hacia Buenos Aires, teniendo como jefe al general José 
F, Uriburu. Fué una victoria facil. Uriburu asumié el go- 
bierno de facto. El 8 lo anunciaba solemnemente. Disolvié 
el Congreso; decret6 Ja intervencién federal en todas las 
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provincias, salvo en dos (San Luis y Entre Rios); dict6 el 
estado de sitio para todo el pais, a cuya sombra se desata- 
ron persecuciones y confinamientos, entre ellos contra el an- 
ciano presidente Irigoyen, apresado a raiz de su dimisién. 

Naturalmente, los radicales, perseguidos como enemigos 
publicos, trataron entonces de resistir. La provincia de 
Corrientes se sublev6 contra la dictadura de Uriburu. Fué 
vencida. 

Después de afio y medio de este régimen, se convocé 
a elecciones generales. Tres formulas presidenciales se pre- 
sentaron a disputar el poder: la democratica-progresista- 
socialista (De la Torre-Repetto), la radical antipersonalista 
(Justo-Roca) y la radical personalista Alvear-Guerra). 
Uriburu veto a esta tltima, que era la mas popular, elimi- 
nando asi del proceso al radicalismo. Nuevamente el partido 
de Alem decreté6la abstencién. El general Agustin Justo, ven- 
cedor, inicid su gobierno en febrero de 1932. 

Este gobierno se sefial6é, dentro de una aguda crisis 
econdmica, por la creciente influencia britanica, manifiesta 
en el contrato de coordinacién de transportes y los pactos 
sobre monoplio de carne congelada y por la reiterada hostili- 
dad al radicalismo. En esa época, después de mfiltiples pade- 
cimientos fisicos y morales, a causa de la prisién y la perse- 
cuciOn a que se le sometiera, murié Hipdlito Irigoyen (3 de 
julio de 1933). Su sepelio fué una apoteosis, eco de la pro- 
funda popularidad del jefe radical en el pueblo argentino. 

Justo se esforz6 en robustecer los vinculos de la Argen- 
tina con el Brasil, para loque cambiaron visitas él y Getulio 
Vargas, iniciador del primer régimen totalitario de Sudamé- 
rica. Buscé el apoyo del catolicismo, ya fuerza politica 
desde el Congreso eucaristico de 1934, en Buenos Aires. Se 
alent6 también entonces la vindicacién de Rosas a la som- 
bra de una suerte de nacionalismo antibritanico y, en ciertos 
aspectos, profascista. En diciembre de 1936, Buenos Aires 
fué sede de la Conferencia Interamericana, en que Franklin 
D. Roosevelt definid los alcances de su nueva politica de 
Buena Vecindad. 

En 1938, con el apoyo de los conservadores, fué electo 
presidente, el doctor Roberto Ortiz, radical antipersonalista, 
quien, sin embargo, inicid un régimen de creciente libertad 
que permiti6 el triunfo de los radicales en varios procesos 
electorales a que se presentaron. Pero, el agravamiento de 
una vieja dolencia que padecia, oblig6 al doctor Ortiz a 
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abandonar temporalmente Ja presidencia, entregandola al 
vicepresidente, doctor Ramén S. Castillo, de tendencias con- 
servadoras, bajo cuya autoridad se suscitaron conflictos de 
orden constitucional. Finalmente, el doctor Ortiz fallecio 
a mediados de 1942, con lo cual la politica de neutralidad 
ante la guerra mundial fué visto oficialmente mas robus- 
tecida. 

Caida del régimen civil. 

La muerte del Presidente Ortiz llevé6 al gobierno, segin 
se ha dicho, al sefior Ramon Castillo, su vicepresidente. La 
actitud de éste con respecto a las Naciones Unidas, asi como 
su visible propésito de «dirigir» el proceso electoral de 1943, 
para imponer a un candidato conservador, provocaron in- 
tensa reaccién de los partidos democraticos, la cual fué 
aprovechada por un grupo militar, que did el golpe de Es- 
tado del 4 de junio de 1943, en que, mediante una marcha 
de los cuarteles al Palacio de Gobierno, después de algunas 
escaramuzas cruentas, el ejército asumi6 el control del pais. 
Al principio ocupé la jefatura provisional del Estado, el ge- 
neral Rawson, en vista de que el General Ramirez, ex minis- 
tro de guerra del sefior Castillo, habia sido detenido. Con- 
fiando en que el nuevo régimen rectificaria la politica 
neutralista del sefior Castillo, la Secretaria de Estado de 
Washington se apresur6 a reconocer la nueva situaci6n. 
En tanto, el general Ramirez habiase hecho cargo del poder. 
La neutralidad fué afirmada. Las tentativas de reconciliar 
ala Argentina con las Naciones Unidas fracasaron ruido- 
samente al publicarse, (3 de setiembre) las cartas cam- 
biadas entre el almirante Storni, ministro de Relaciones 
Exteriores argentino, y el secretario de Estado norte- 
americano, sefior Cordell Hull. Posteriormente, en medio 
de un rudo ataque por parte de los elementos democrAaticos, 
el general Ramirez se allano a romper relaciones con el Eje 
(26 de enero de 1944), pero, a los pocos dias fué sustituido 
por su vicepresidente, el general Edelmiro Farrell, a quien 
asiste, como figura central, el coronel José D. Peron. 
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BOLIVIA: UNA GUERRA DESCONCERTANTE 

729.—Traiando de liquidar problemas. 

El traslado de la capital a La Paz, a raiz de la revo- 
luciOn separatista o federativa, lejos de favorecer la uni- 
dad nacional la lesioné considerablemente, dando mayor 
agudeza aun al regionalismo. La rivalidad entre Sucre (la 
ciudad de los siete nombres) y La Paz fué un nuevo pro- 
blema. En adelante, el Poder Ejecutivo no pudo apartarse 
de la nueva capital efectiva, pero el Poder Judicial y el 
arzobispado se mantuvieron en la anterior. 

Pando goberné de 1900 a 1904. En su época, el avance 
imperial! brasilefio sobre la zona cauchera asumi0é caracte- 
res agresivos, tanto en lo referente a Bolivia como a Pert. 
Fué asi como, misteriosamente alentada por manos pode- 
rosas, despunto la revuelta separatista de Gdlvez, en la pro- 
vincia del Acre. En realidad, era el caucho la causa prin- 
cipal de aquel episodio, tan parecido a Io que Estados Uni- 
dos hizo en Texas, con respecto a México, y a Io que otras 
veces se trat6 de poner en juego en lo pertinente a Santa 
Cruz de la Sierra, también lejana provincia boliviana. Es- 
tuvo a punto de estallar ia guerra entre Brasil y Bolivia. 
Ocurrieron algunas escaramuzas. Al fin, en 1903, se firmé 
el tratado de paz de Petropolis, por el cual Bolivia cedia a 
Brasil el Acre y recibia, en cambio £ 2.000.000 para em- 
plearlas en ferrovias. 

El gobierno siguiente, en manos de don Ismael Monies, 
politico con envergadura de estadista, siguid desbrozando 
el camino de asperezas internacionales. En efecto, ef afio 
1904 did carta de ciudadania a la cesioén del litoral, que 
Chile retenia desde la guerra del 79, convirtiendo al pais 
en nacioén mediterranea, a cambio de una indemnizacién en 
dinero efectivo, de la construccién del ferrocarril Arica-La 
Paz por Chile, y de privilegios especiales para Bolivia en el 
puerto de Arica. Convencido de que el pais necesitaba una 
enérgica politica vial y educativa, Montes se dedicé a estas 
dos tareas, y adem4s dié los pasos necesarios para liquidar 
la cuestioOn de limites con Pert, sometida al arbitraje del 
presidente argentino. Pero, al kosquejarse la posibilidad de 
un laudo adverso, surgieron nuevas dificultades (1909). 

II T.--28 
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Habia sucedido a Montes (1909-1913) don Eliodoro 
Villazén, veterano politico y hombre de negocios, muy vin- 
cufado a la oligarquia plutocratica nacional. Venciendo mu- 
chas dificultades, se convino, entre los plenipotenciarios pe- 
ruano y boliviano (Polo y Bustamante, respectivamente), 
un acuerdo de fronteras. Pero, en general, la politica no 
progresO mucho. Prosiguieron las banderias de tinte perso- 
nalista y el alejamiento del pueblo de la cosa publica. 

Montes volviO al poder para el periodo 1913-1917, du- 
rante el cual se produjo la guerra europea y, por consiguien- 
te, Bolivia experiment6 cambios en su estructura econd- 
mica. Tedricamente, ei pueblo debid entonces enriquecerse 
considerablemente, ya que los principales productos nativos 
(especialmente el estavo) alcanzaban inmensa cotizacién en 
los mercados europeos, pero, en los hechos, aquella riqueza 
fué a beneficiar casi exclusivamente a un pequefno grupo 
de financistas, a cuya cabeza se hallaba Sim6n Patino, rey 
del estafio. 

730.— Auge y decaden- 
cia del partido liberal. 

El segundo periodo de Montes — cuya popularidad, se- 
gan Alcides Arguedas, sdlo pudo ser comparable a la de 
Linares, en 1857 (1)—, se caracteriz6 por su actividad fi- 
nanciera. La fundacién del Banco de la Nacidn, con la ex- 
clusividad de emitir billetes, fué causa de intenso debate 
y, luego de ser aprobado esto, se produjo un evidente de- 
sequilibrio econédmico. Para acallar la grita opositora, y 
aprovechandose de la circunstancia de haberse iniciado la 
guerra mundial, Montes decret6 el estado de sitio en el 
pais, a partir del 18 de agosto de 1914. El Partido Republi- 
cano se le puso al frente, causandole grandes molestias. El 
liberalismo, cuya encarnacion era Montes, se vid mermado. 
A esto contribuy6 la misteriosa muerte del general Pando, 
a mediados de 1917, atribuida a la camarilla presidencial. Y 
aunque ya habia sido elegido presidente don José Gutiérrez 
Guerra, también liberal, quien vencid al candidato republi- 
cano Escalier, practicamente se adivinaba que aquel pre- 
dominio no iba a durar mucho. El malestar administrativo 
era muy hondo. En materia de politica externa e interna rei- 
naba innegable desconcierto. No obstante el tratado de 
1904, Bolivia crey6, en vista de las declaraciones del presi- 

(1) Arguedas, «Historia General de Bolivia», La Paz, 1922, pag. 545. 
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dente Wilson, que era llegado el momento de revisar el tra- 
tado de paz con Chile, a fin de recuperar su litoral y hacerse 
parte en el conflicto entre Chile y Pert, teniendo como por- 
tavoz a Montes, e! mismo propiciador del pacto de 1904. 

731.—El Partido Repu- 
blicano en el gobierno. 

Por fin, en julio de 1920, el gobierno de Gutiérrez 
Guerra — y con él, inevitablemente, el partido liberal —. fué 
derrocado por el' partido republicano, a cuya cabeza se halla- 
ban los senores Bautista Saavedra y José M. Escalier. Du- 
rante un semestre ejerciO el mando una Junta de Gobierno 
(Saavedra, Escalier, Ramirez), hasta que en enero de 1921 
se eligid presidente al primero de los nombrados. Comenzaba 
Ta accidn del partido republicano. 

En realidad, este poder se circunscribi6 al periodo de 
Bautista Saavedra, pues su sucesor, Hernando Siles (1926- 
1930), ex rector de Ia Universidad de Sucre y ex presidente 
de su Corte Suprema, traté6 de formar un partido propio —el 
nacionalista — y desarrollar fas teorias y sistemas anexos 
a fos gobiernos fuertes entonces en boga, como fueron los 
de Leguia, Ayora, Irigoyen, etc. Coincidia aquelfo con el 
auge de la penetracién norteamericana (palpable en el ex- 
torsivo empréstito que pact6 con Saavedra en 1924) y su 
accion sobre el petrdleo, asi como con la crisis financiera, 
comin a todo el mundo a partir de 1928-1929. Siles, que 
pretendio prorrogarse el mando (en lo que no hacia sino es- 
tar de acuerdo con los métodos de varios de sus colegas de 
otras reptblicas), no pudo soportar un violento motin en- 
cabezado por los estudiantes y el ejército, al cual no habia 
querido reconocer el Presidente Ias exageradas prerrogati- 
vas que le habian acordado otros gobernantes. Siles cay6 
del gobierno, casi al mismo tiempo que Leguia, Irigoyen, 
Ayora, Florencio Arosemena, Ibafiez y Washington Luiz. 

Después de un interinato militar, siempre bajo la in- 
fluencia de Patifio, fué electo presidente Daniel Salamanca, 
republicano (1931), veterano opositor de Montes, bajo cuyo 
gobierno se rompieron las hostilidades del Chaco. 
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732.—La guerra del Chaco y 
sus consecuencias nacionales. 

La guerra del Chaco fué un gran espejismo y una gran 

quiebra. Bolivia, cuidadosamente preparada en lo militar, 
bajo la vigilancia de técnicos alemanes (el general Kundt, 
sobre todo), crey6 poder realizar una campafia rapida. No 
contaba con el medio ambiente, ni con que la mayor parte 
de su ejército, constituido por hombres de puna y valle 
templado, no podria soportar Ja terrible hostilidad de la 
selva tropical y los medios de lucha que ella impone. Los 
paraguayos, mas habituados a tal género de campafia, se 
hallaban en condiciones superiores para combatir alli. A lo 
largo de esos afios, en los cuales la indiferencia de los paises 
americanos y la lenidad de Ja Sociedad de Naciones hizo po- 
sible Ia prosecucién de las hostilidades, ambos paises se 
desangraron espantosamente. Y, algo peor, en cuanto a po- 
litica interior, ambos quedaron desquiciados, especialmente 
Bolivia. Sh ; 

EI ejército, descontento de los politicos, si bien toleré, 
en plena guerra, el traspaso de fa presidencia al senior Tejada 
Sorzano (1934), no se resigné ya a permanecer como espec- 
tador, y pronto reclamo para si la plenitud del poder. Los 
nombres del general Blanco Galindo, politico y militar de 
transiciOn, y de los militares coronel David Toro y coman- 
dante German Busch, abren, en esa luctuosa etapa de la 
liquidaci6n de la guerra del Chaco, nuevamente la era del 
militarismo tenido de mas 0 menos pasajeros matices so- 
cialistas. 

Esto era inevitable. De la guerra no podian salir los 
bolivianos indemnes en lo social y Io politico. Un naciona- 
lismo agresi'vo, de cierto contenido colectivista, aunque ja- 
mas exento de la influencia de los grandes negociantes de 
minerales (Patifio, Hostchild, etc.), sustituy6 a la vieja po- 
litiqueria. En tiempo de Toro se decret6 la nacionalizacion 
del petréleo y la consiguiente creacién de los yacimientos 
petroliferos bolivianos. Con Busch (37-39), joven militar, 
vehemente y decidido, se acentu6 esta politica reivindica- 
toria, en lo que un socialismo, mas 0 menos discutible, con- 
taba como aliado con una no discutible realidad autoritaria. 
(Busch se habia proclamado dictador desde 1938). 

Esta situacion psicolégica y social, que todavia pesa 
sobre Bolivia, sufrié un rudo golpe con la misteriosa muerte 
del popular presidente Busch en su propio palacio (agosto 
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de 1939). Como tantas veces, un gobernante boliviano des- 
aparecia de la vida en forma violenta. 

Al ocurrir el dramatico suceso, era vicepresidente de 
Ta Republica don Enrique Baldivieso, joven lider socialista, 
pero Tos militares decidieron entregar el’ mando al jefe del 
ejercito, general Quintanilla, quien controlé las elecciones que 
ungieron presidente al general Enrique Pefiaranda, (1940). 

La guerra europea de 1939 ha trafdo para Bolivia nue- 
vos conflictos. En su suelo se ha manifestado en forma os- 
tensible la disputa de los dos bandos por controlar la riqueza 
mineral del mundo y por influir en la politica de defensa 
continental. La denuncia de hakerse descubierto un complot 
nazi (julio de 1941) provoco cierta agitacién en el pais. En 
enero de 1942, Bolivia rompidé refaciones con el Eje, cum- 
pliendo con los acuerdos de Rio de Janeiro. 

En 1943, Bolivia ha vuelto a la actualidad no sdélo por 
ser casi el Gnico productor de ciertos minerales basicos (es- 
tafio, wolfram, etc.), sino a raiz de su agitaciOn obrera en 
Catavi y de su reiterada demanda de un puerto. 

cHacia un nuevo régimen? 

Indudablemente, fa guerra del’ Chaco ejercié tremenda 
influencia en el’ aparato estatal' y psicolégico de Bolivia. 
Los combatientes volivieron de fos campos de batalla pro- 
fundamente heridos por el impacto de aquel antagonismo. 

Durante alrededor de tres afios estuvo fermentando, 
incesantemente, un radical cambio en la politica interna. 
El 20 de diciembre de 1943, en uno de los movimientos me- 
jor vlanificados, triunf6 un golpe de estado, cuyo lider era 
el Iiamado Movimiento Nacional Revolucionario, que se 
caracterizaba por su implacable oposicion al Partido de la 
Izauierda Revolucionaria, a quien se acusaba de tener re- 
laci6n intima con el stalinismo soviético. 

Caudillo de dicha insurreccién, el Mayor Gaspar Vi- 
Ifarroel, asumi6: de inmediato la jefatura del pais. No obs- 
tante que, desde el principio, confes6 una intima adhe- 
sion a las Naciones Unidas, y mantuvo la declaratoria de 
guerra contra los paises del Eje, se le denegd el reconoci- 
miento por parte de lios Estados Unidos y de todas las repu- 
blicas del Hemisferio (excepto Argentina). Después de nu- 
merosas y constantes maniobras, el gobierno de Villarroel 
fué reconocido por aquellos, y dirigié las elecciones generales 
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que dieron como resultado la confirmacion de dicho militar 
como Presidente de Bolivia. 

En julio de 1944, ocurrieron graves sucesos. Uno de fos 

lideres del movimiento izquierdista, el doctor José Antonio 
Arze, fué victima de un atentado personal. El conocido in- 
dustrial Mauricio Hostchild sufrié un prolongado secuestro. 
En noviembre, a raiz de haberse descubierto una intentona 
conspirativa en Oruro, fueron fusilados o, simplemente, 
eliminados, varios prominentes militares y civiles adictos a 
Ta oposicion, y fué perseguida la representacién parlamenta- 
ria del’ P. I. 

PARAGUAY: UNA LARGA CONVALECENCIA 

COLECTIVA 

733.—El predominio de los «Colora- 
dos». — Ascenso de los liberales. 

A Tos gobiernos del general Ecibar y del doctor Gon- 
zdlez, que cubren el periodo de 1886-1894, los sucedié el del 
general J. B. Egusquiza (1894-1898), quien no alcanz6 a 
llegar a su término. No obstante el severo castigo infligido 
al pais por Ja guerra tripartita, no era posible restablecer tan 
de inmediato la paz, ni mucho menos habituar al pueblo al 
transito democratico de un presidente a otro, lo cual contra- 
riaba inveteradas costumbres producidas por la dilatada au- 
tocracia del doctor Francia y los dos Lépez. Finalmente, en 
1898 asumi6 la jefatura del pais un hombre de sagacidad y 
probidad indudables, don Emilio Acebal, cuyo régimen, que 
se extendia hasta 1902, se vid, sin embargo, turbado en sus 
postrimerias por un levantamiento de tipo militar, el del 
coronel Juan Escurra, con quien se inicia el] predominio de 
los liberales. 

Fué aquél un renacimiento de viejos idealJes, del culto 
a las tradiciones heroicas del antiguo Paraguay. Aunque to- 
davia timida, se bosquejaba ya Ia reivindicacién del maris- 
cal Solano Lopez. Paraguay necesitaba un eje para su vida 
nacional. Los regimenes de Gaona y de Béez asi como el de 
Beniano Ferreira, que fué derribado del poder en 1910, 
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significaron tanteos de diverso tipo para definir por dénde 
debia dirigir sus pasos el sufrido y heroico pais. 

La dictadura del coronel Jara en 1910, modific6 consi- 
derablemente la organizacién potitica paraguaya, e influy6é 
en su fisonomia social. Y aunque duré escaso tiempo, retro- 
trajo los sentimientos a épocas anteriores, reavivando la 
siempre encendida Ilama del nacionalismo, no pocas veces 
exultante, del heroico pais. 

Sin embargo de esto y de Ios pasos dados en orden a 
obtener mejoras econémicas y politicas por los gobiernos de 
Eduardo Shaerer (1912-1916), Manuel Franco (1916-1920), 
Montero Ayala y, sobre todo, José Guggiart, liberal} no se 
pudo evitar que la penetracién econémica extranjera ejer- 
ciera, a pasos agigantados, constante presién en el aparato 
hacendario y estatal del Paraguay. La mayor riqueza del 
pais, la yerba mate, era explotada por empresas argentinas. 
Su exportacién, al tener cue buscar Ia salida por el Rio de la 
Plata, dependia y depende en gran parte de dicho pais. La 
vecindad con Corrientes y Misiones rebotaba visiblemente 
en ia poiitica paraguaya. Y como contraposicién obligada, 
el nacionalismo, nutrido a los pechos de la Guerra Tripar- 
tita, venerando cada vez mas Ja memoria barbara si se quiere 
pero indiscutiblemente gallarda y pujante de Solano Lépez, 
iba haciendo su camino. Entre 1929 y 1930, el lopizmo ec.o- 
siond en magnificos frutos literarios y en un. inquietante 
fruto politico. Campedén de dicha tendencia, el escritor Juan 
E. O’Leary inicié a la juventud en el culto al Mariscal, aco- 
gido fervorosamente por toda Ja Reptblica. La tesis de la 
«libre determinacién de los pueblos», la propaganda antim- 
perialista y Jas nuevas ideas, crearon un movimiento xeno- 
fobo. Dada la enorme superioridad material de sus vecinos 
Brasil y Argentina, la Gnica posibilidad de conflictos no 
podria surgir mas que de un lado: del Chaco Boreal. 

734.—El conflicto del Chaco. 

Una revolucién depuso en 1932 al presidente Guggiari, 
reemplazandolo con el vicepresidente Gonzalez Navero. Poco 
después, Guggiari fué restablecido en el poder y termin6é 
su gobierno. Pero, en su tiempo, se agudizaron las disputas 
con Bolivia, acerca del Chaco, hasta el punto de hacer ine- 
vitable la guerra, que estall6 en aquellos dias (1932). 
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Bolivia, después del tratado con Chile de 1904, en que 
ratificé la pérdida de su litoral, y tras el poco éxito de la 
reclamaciOn entablada durante los afios 1919-1921 ante la 
Liga de las Naciones para recuperar dicha faja costera, man- 
tuvo en reservasus naturales aspiraciones portuarias. El 
Tratado de Paz y Amistad entre Pert y Chile de 1929 esta- 
bleci6é que, en adelante, Perit renunciaba a toda reclamaci6n 
sobre Arica, y que Chile devolvia Tarata y Tacna, lo cual 
equivalia a refrendar la conquista, pasarla a la categoria 
de hecho consumado, y dar carta de soberania definitiva a 
Chile sobre Arica, situada al norte del antiguo litoral bolivia- 
no. Ademas, ambos gobiernos convinieron en que ninguno de 
ellos resolveria nada respecto a los territorios materia del 
tratado, sino de mutuo acuerdo, lo que significaba una 
advertencia implicita a Bolivia. : 

Anhelosa de abrirse un paso propio hacia el mar, de 
tener una via de salida suya, Bolivia dirigid su actividad 
diplomatica en el sentido del Aildntico, no ya del Pacifico. 
El campo propicio para desarrollar esta nueva politica era, 
sin duda, el Chaco Boreal, sobre cuya propiedad existia una 
disputa subyacente entre Paraguay y Bolivia. Si a esto se 
afiade que la riqueza natural y casi inexplotada del Chaco, 
zonas boscosas, ricas en importantes productos naturales, 
despertaba varias codicias, se tendra una idea aproximada 
de lo que ocurriria y ocurri6 en esa region. 

Primero, unos choques de patrullas; luego, ataques mas 
extensos, y, finalmente, el envid de ejércitos enteros, con- 
movieron a la opinion de ambos paises, comprometieron sus 
capitales en armamentos, su sangre en las batallas y embar- 
garon la atenciénde los paises limitrofes, los cuales, sin 
embargo, no supieron interpretar a fondo el significado de 
todo aquello ni usaron de su poder ni de su influencia opor- 
tunamente en la forma en que debieron hacerlo. 

La toma de algunos fortines bolivianos por las tropas 
paraguayas en 1929 reencendié el debate. Pero la guerra se 
hizo esperar casi tres afios, que, por cierto, no fueron de paz. 

El presidente Eusebio Ayala, sucesor de Guggiari se 
encontr6 abocado a una situacién de facto. Y el ejército pa- 
raguayo mas habituado a la vida en el trépico, choc6d con 
el boliviano, superior en material y namero, pero constituido 
por gentes en su mayoria dela puna y de valles templados, 
desacostumbrados a ese género de lucha. 

Después de casi cuatro afios de batallas constantes, de 
una mortandad mayor causada por la sed, la malaria, la dif- 
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teria y el escorbuto; tras encuentros sangrientos, bajo un 
clima abrasador, cuando ya Paraguay habia abandonado la 
Sociedad de Naciones (1935) y Bolivia miraba con vivo 
rencor a otros paises que, pudiendo, no intervinieron eficaz- 
mente para apaciguar la lucha o para dejar el paso de arma- 
mentos necesarios, se produjo la Tregua de Villamontes, 
preambulo de la paz. 

735.—Resultado de 
la guerra del Chaco. 

El saldo de aquella guerra ha sido y es lamentable. De 
un lado y de otro, el militarismo volvié a sus perdidos cuar- 
teles. De un lado y otro, quedaron latentes pasiones. Y si 
Paraguay tuvo mayor fortuna en el transcurso de la guerra, 
no es menos cierto que Bolivia sostiene que, cuando sus hom- 
bres y su material empezaban a pesar mas en la balanza, 
hubo interesados en detener su entonces posible mejor suerte. 

Lo mas grave de esta guerra, aparte del desangre injus- 
tificable de vidas hermanas, aparte del sedimento de amar- 
gura y odio que ella dej6, aparte aun de que el militarismo 
se entronizO en ambas repdblicas, es que sembr6 un nuevo 
germen disociador. La tardia intervencioén de algunas repi- 
blicas, la ninguna intervenci6n de otras, todo ello ha creado 
una atmosfera de recelos, dando pabulo a la extendida ver- 
si6n de que hay posibles imperialismos sudamericanos. En 
todo caso, para los imperialismos inglés y norteamericanos, 
la guerra del Chaco les ha significado una declaratoria ge- 
neral de repudio por parte de uno y otro contrincantes. 

Varios movimientos revolucionarios se han sucedido en 
Paraguay en los tltimos tiempos. Uno de ellos, el del coronel 
Franco, que revistiO caracteres de reintegracién nacionalis- 
ta, alter6 el ritmo de la vida paraguaya, y se acogid, como 
toda reforma juvenil y patridtica del pais, a los auspicios de 
la memoria del Mariscal Solano Lopez. 

Posteriormente, fué elegido presidente el general José 
Estigarribia, ex jefe de las huestes paraguayas, en la guerra 
del Chaco. Este oficial, educado en Chile y de prestigio in- 
dudable, murié tragicamente en un accidente de aviacion 
(1940), por lo que se realizaron nuevas elecciones que exal- 
taron al general Morinigo como su sucesor. 

Tanto Estigarribia como Morinigo adoptaron, en cierto 
modo, las tesis politicas de Getulio Vargas, en orden a abolir 
los partidos, so pretexto de suprimir la beligerancia politica 
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y crear una tregua interior. Morinigo ha asumido, como Es- 
tigarribia, la plenitud del poder. Frente a la Guerra Mundial, 
agresion de Jap6n a los EE. UU., Paraguay ha roto relacio- 
nes con los paises del Eje. 

En 1943, Higinio Morinigo, como candidato tnico y a 
través de un singular proceso comicial, ha sido designado 
Presidente por un nuevo periodo. 

URUGUAY: UN EJEMPLO DEMOCRATICO 

736.— La _ personalidad 
de José Batile y Ordonez. 

El! asesinato del presidente Idiarte Borda (1897) puso el 
poder en manos del Presidente del Senado, don Juan Lin- 
dolfo Cuesta, quien, para cohonestar las medidas administra- 
tivas que estaba tomando, al par que combatir al caudillaje 
rural tan ensoberbecido y audaz, se proclamé dictador en 
1858. Poco duré la intentona autocratica. Ya fermentaban 
en el Uruguay fuerzas politicas organizadas y de un liberalis- 
mo, no solo claro, sino también mayoritario. El pueblo se 
incorporaba cada vez mas a la discusi6n doctrinaria. En la 
otra banda del Rio de la Plata, la Uni6én Civica Radical, 
cuyo nacimiento requirié el sacrificio personal y voluntario 
de Leandro Alem, abrigaba propdésitos en cierto modo se- 
mejantes a los que Ratlle y Ordéfiez enarbolé en el Uruguay. 

Era José Batlle y Ordofiez un hombre enérgico, firme, te- 
naz, de ideas bien ordenadas, anticlerical, anticaudillista (a 
pesar de ser é]1 mismo un caudillo) hombre civil por excelen- 
cia, con quien el Partido Colorado adquirié un volumen y 
una orientaci6n diferentes a los hasta alli predominantes en 
su seno. Desempefiaba la Presidencia del Senado cuando ocu- 
rri6 el disturbio de Cuesta por lo que, casi automaticamente, 
al ser éste descalificado, pasé a ocupar la presidencia provi- 
soria. El proceso electoral que se organiz6 en seguida le en- 
treg6 el poder por el periodo 1899-1903. Conclufdo éste, la 
reeleccién de que fué objeto, extendiendo su autoridad desde 
1903 hasta 1907, confirmé la valia de su gesti6n administra- 
tiva y la preeminencia que rapidamente habia conquistado 
entre sus conciudadanos. 

Por cierto, el caudillismo rural no se dobleg6 tan de pron- 
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to. Cada provincia, cada trozo de la campafia oriental tenia 
un cabecilla, verdadero sefior feudal, patriarca de su region. 
Ante las medidas de Batlle y Ordéfiez, quien, ademas, reu- 
nia en su persona atributos de conductor de alta alcurnia 
(gran espadachin, sempiterno duelista, periodista recio para 
la polémica al par que estadista ponderado y previsor), no 
faltaron ni podian faltar insurrecciones. Una de ellas, la del 
famoso Aparicio Saravia, se produjo en 1904, encendiendo 
la guerra civil en el pais. Aparicio Saravia murié en ese en- 
tonces, lo que contribuyé a facilitar la tarea apaciguadora. 

Batlle transformé el sistema electoral de la Republica 
dando mayor intervenci6n al pueblo, como lo haria en Argen- 
tina el radicalismo, a partir de 1912. Orientado por el cami- 
no del positivismo — teorfa que hall6 ancha audiencia en 
nuestra América —, se pronucié contra el clericalismo y tra- 
t6 de laicizar todos los servicios, en uno de cuyos episodios 
el referente a la abolicién de la imagen de Cristo en las 
salas de los hospitales — tropez6 con la oposicién de José 
Enrique Rodé, el insigne autor de «Ariel», quien escribid, a 
propdsito de ello, los articulos que constituyen su difundido 
folleto <Liberalismo y jacobinismo>. 

Ademas, y esto es a nuestro juicio lo esencial de la 
obra de Batlle, no sdlo durante sus ocho afios de gobierno, 
sino durante su presidencia moral de la Reptblica, que se 
ejercito a través de varios periodos, lo que él quiso hacer, e 
hizo, fué sustituir el orden militar, primario e improvisador, 
que reinaba por un orden juridico no exento de la energia 
indispensable, para hacerlo triunfar. 

737.— Afianzamiento 
del orden juridico. 

El sucesor de Batlle y Ordéfiez, doctor Claudio Willi- 
mare, se dedicé a proseguir la obra civica y civil de su pre- 
decesor. 

Inaugur6 varias vias férreas, para romper la incomuni- 
cacién con el interior, una de Jas causales del caudillismo; 
remoz6 el puerto de Montevideo, a fin de incrementar el 
trafico por él, y, en materia legislativa, congruente con el 
espiritu liberal que predominaba en el pais, aboli6 la pena 
de muerte, establecié el divorcio absoluio y proscribid la en- 
sefianza religiosa. En algunos aspectos, tocante a esto ulti- 
mo, se llegé a algunas exageraciones como la de suprimir 
del calendario las fiestas religiosas y reemplazarlas por otras 
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civiles, repitiéndose, al cabo de los afios, la experiencia de 
la Francia de la Revolucion. 

En 1911, Batlle y Ordérez fué electo presidente por ter- 
cera vez. En el entretanto, habia viajado por Europa, estu- 
diando atentamente las instituciones politicas de aquel con- 
tinente, en especial las de Suiza, y trajo el proyecto del 
Ejeculivo colegiado, pensando que diluir el gobierno. en un 
cuerpo plural, suprimiendo las posibilidades autocraticas in- 
herentes al presidencialismo, seria un modo definitivo de 
acabar con todo riesgo de resurgimiento caudillista. El go- 
bierno de Batlle se distinguié por su respeto constante a la 
opinidn publica, inclusive a sus adversarios, los Blancos, y 
por un aire si bien popular y democratico, no exento de 
teorizantismo. 

738.— El Ejecutivo colegiado. 

Ya se habia ensayado en América, segiin vimos, pero no 
en la forma técnica y sistematica en que lo llev6 a cabo el 
Uruguay. Durante la presidencia del doctor Feliciano Vera 
(1915-1919) se oper6 dicha reforma, una de las plataformas 
esenciales de la politica batllista. 

La nueva Constituci6n, practicamente, reducia el papel 
del Presidente de la Republica al de un coordinador y repre- 
sentante del gobierno, no a un gobernante efectivo. Para reali- 
lizar las tareas que antes eran de su inmediata incumbencia, 
se creaba un Consejo Nacional de Administraci6n, idea toma- 
da del sistema suizo. De esta suerte el Presidente tenia co- 
mo control indispensable a los miembros del Consejo, ele- 
gidos por comicios populares. Ademas, el voto se hacia secre- 
to, como en la ley Saenz Pefia, de Argentina. El sufragio era 
ya universal. La Iglesia y el Estado quedaban separados, 
cada uno circunscrito a su respectiva 6rbita. En general, las 
reformas esenciales por las que se debatia Uruguay eran, 
en su mayor parte, de tipo politico, a diferencia de las de 
México que fueron de tipo econdmico-social. Ello demostra- 
ba que en el Uruguay, el gobierno, pese a la ancha puerta 
abierta a la democracia, era ejercido, por la gente culta, 
lo cuz! explica la sucesion de «doctores» en la presidencia. 

Asi, al doctor Vera, lo sucedi6 el doctor Baltasar Brum 
(1919-1923), hombre joven y ya eminente, tratadista en de- 
recho internacional, brillante orador, que se consagr6 a poner 
en mejor funcionamiento la democracia ideal creada por 
Batlle, y a afirmar las relaciones con el resto de América, lo 
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cual era tanto mas necesario cuanto las necesidades surgidas 
de la trasguerra mundial lo requerian asi. 

Los gobiernos de los doctores Serrato (1923-1927) y 
Campisieguy (1927-1931) se caracterizaron siempre por ese 
mismo ritmo constitucional y doctrinario. 

Hasta que lleg6 al poder el doctor Gabriel Terra, en 1931. 

739. — «La Resolucién de 
Machete» y. sus consecuencias. 

Por cierto, en Uruguay habian ido fermentando corrien- 
tes sociales nuevas. EJ] socialismo dirigido por el doctor 
Emilio Frugoni, habia adquirido fuerza, no obstante que el 
Uruguay no es un pais industrializado que permita una sdli- 
da base de ese tipo; pero los intelectuales, los estudiantes y, 
los ntcleos de obreros existentes, permitieron constituir ese 
partido. 

Habia ocurrido otro fendmeno, digno de ser tomado en 
cuenta. La III Internacional Comunista, con sede en Mosct, 
habia establecido en Montevideo su Buré Latinoamericano, 
entre otras cosas por las franquicias dadas a los inmigrantes 
ahi. La penetracion comunista fué intensa, no obstante no 
estar de acuerdo con la realidad social y econdmica de la 
Republica. 

Pero, si bien estas razones y estos hechos pesaron en 
las decisiones del doctor Terra, mas pudo en su animo el 
proposito de barrer las cortapisas que se oponian a su vo- 
juntad hegemonica, que reverdecia los viejos laureles del cau- 
dillismo extinto por Batlle. Terra, que pertenecia al mismo 
Partido .Colorado, se alz6 contra la doctrina del partido y, 
apoyandose en la policia, did un golpe de Estado en 1933, 
suprimiendo la Constitucioén y el Ejecutivo colegiado y pro- 
clamandose dictador. El ex presidente Brum, encarnacién 
viva del batllismo (Batlle habia muerto ya), prefirié suicidar- 
se en plena calle, antes de aceptar la situaciOn creada. Hubo 
destierros y prisiones. El lider Frugoni—que bautiz6 a aquel 
golpe de Estado con el titulo de este parrafo—fué exilado. 
Terra inicid un gobierno autoritario, hasta el fin de su pe- 
riodo. Muchas de las reformas de Batlle quedaron trizadas 
en el camino, ya que la mentalidad del gobierno pretendia 
seguir los pasos del resurgimiento dictatorial argentino (1930) 
y amoidarse un poco a las corrientes fascistas de Europa. 

En la actualidad, gobierna el Uruguay el general Alfredo 
Baldomir, con quien ha tomado gran auge la politica de co- 
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laboracién con los Estados Unidos, a propésito de la guerra 
mundial y de la persecuci6n a las Quintas Columnas nazis. 
Uruguay es hoy, seguramente, uno de los paises sudameri- 
canos mas firmemente adherido a la politica de «Defensa 
Continental» que patrocina la Casa Blanca. Naturalmente 
rompi0 relaciones con el Eje poco después de la agresi6n ni- 
pona a los EE. UU. 

En 1943, ha sido elegido presidente de la Reptblica don 
Juan José Amézaga. Uruguay ha reconocido a la U.R.S.S., 
renovando sus relaciones diplomaticas con ella. 

BRASIL: HACIA UN ESTADO TOTALITARIO 

740. — Delimitando 
la nueva Republica. 

Los gobiernos del Mariscal Deodoro da Fonseca y de 
Peixoto tuvieron que afrontar las primeras medidas inheren- 
tes a la creaci6n misma de la Reptiblica (1889). E] de Cam- 
pos Salles (1898-1902) hubo de vérselas con un fendmeno 
tan grave como aquél: el de la Federacion. 

Durante la monarquia él constituy6 un problema grave. 
Durante la Republica su agudeza fué mayor atin. Verdad 
que conto en favor suyo el gobierno de Campos Salles, con 
el auge econdémico surgido entonces. Ademas el apoyo de 
Inglaterra a su régimen se manifest6 desde las visperas de 
su acceso a la presidencia. Siendo candidato realizé un viaje 
a Londres, en donde pudo concertar acuerdos que le per- 
mitieron conjurar la crisis financiera en que hallé a la Re- 
publica. Y asi, mediante tal cooperacién, no es raro que 
lograse ver negocios en marcha ascendente e impulsar la vi- 
da econémica del pais. 

Pero, habia otra tarea que realizar: definir los limites 
mismos de la nacién, tan asendereados a través de las po- 
lémicas entre espafioles y portugueses, y con las creacio- 
nes de las Reptblicas de Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Pert y Bolivia. El Brasil tenia frente a su cancilleria (donde 
siempre reinaba la tradiciOn imperial) a Olinto de Magalhaes, 
precursor del célébre Bar6én de Rio Branco. Magalhaes 
abordo intrépida y sagazmente la liquidacién de las desa- 
venencias fronterizas. 

Las diferencias con Argentina quedaron zanjadas con 
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los acuerdos perfeccionados con la visita del presidente 
argentino Roca al Brasil, y del brasilefio Campos a Buenos 
Aires, culminacion del arbitraje escogido como arma deci- 
soria desde 1894. Con Francia, que también mantenia abier- 
ta disputa, se termin6 todo diferendo en 1900. Mas tarde, 
durante Ia presidencia de Rodrigues Alves, y después de un 
conato de guerra con Bolivia, qued6 solucionada la cuesti6én 
del Acre, que brasil incorporé a su territorio occidental. En 
1904 se concluyé6 el litigio con Inglaterra a propdsito de la 
Guayana inglesa. 

741.—Predominio de las Regiones. 

Rodrigues Alves (1902-1906) y Alfonso Pena, que le 
siguid (196), tuvieron que afrontar la politica eminente- 
mente regional que se habia desarrollado en el pais, con su 
infaltable cortejo de rivalidades y rupturas entre Estado y 
Estado, sobre todo en lo tocante a Sao Paulo y Minas, cu- 
ya alianza era determinante para la politica nacional. A tal 
punto se habia llegado en esta arrogancia provincial que 
una convencidn de presidentes de los Estados determinaba 
la designacion del presidente de la Repadblica. En un terri- 
torio tan vasto y de comunicaciones tan dificiles y con po- 
blacién tan heterogénea, no era posible esperar una homo- 
geneidad mayor. El gobierno central tuvo que abocarse, en- 
tonces, a otros problemas materiales y diplomaticos, antes 
que a los politicos, partiendo de aquéllos en vez de éstos 
para obtener una creciente unidad. 

Las obras publicas ocuparon el tiempo de los gober- 
nantes, ademas de las numerosas insurrecciones regionales 
que solian estallar. 

Las medidas sanitarias asumieron las proporciones de 
verdaderas convulsiones nacionales. Tal, la «revolucién» 
contra la viruela, que asolaba a la poblacion, y tal la cam- 
pafia contra la fiebre amarilla. 

742.—Brasil, imperto republicano. 

El descubrimiento de la riqueza del caucho, 0, mejor 
dicho, el incremento de esta explotacion forestal, di6 un vio- 
lento impulso a la economia brasilefia, igual que al oriente 
peruano y al oriente colombiano. De la noche a la mafiana, 
Ja regi6n amazoénica adquiri6 un auge inconmensurable. Lan- 
guidos villorios se transformaron en ciudades présperas. Ma- 
naos y Para pasaron a ser ciudades de primera fila. Lo cual, 
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habilmente secundado por la politica internacional de Rio 
Branco, canciller de la Répaéblica, convirtié al Brasil en una 
potencia sudamericana de primer orden. Ello se reflejé en el 
incremento de sus medios defensivos, especialmente en su 
marina de guerra (1908). 

Cuando murié el presidente Pena, y Jo sucedié el vice- 
presidente Nilo Pecanha, el pais andaba ya por un camino de 
prosperidad y grandeza indudables. 

Las elecciones presidenciales a que convocé Pecanha, pu- 
sieron frente a frente al Mariscal Hermes Fonseca, represen- 
tante de la tradicién imperial, y a! doctor Ruy Barboza, uno 
de los mas eminentes juristas de América, encarnacion del 
alma civil. Venci6, como siempre suele ocurrir en casos 
parejos, el Mariscal, cuyo periodo (1908-1912) estuvo signa- 
do por numerosas revoluciones, que hicieron temer por la in- 
tegridad del Brasil, habilmente socavada por los explotadores 
del caucho, cuya sede principal estaba en Londres. 

Al inquieto periodo del Mariscal Fonseca siguié el del 
doctor Wenceslao Bras (1912-1916), (oriundo de Minas), en 
cuya época hubo el Brasil de afrontar las consecuencias de 
Ja guerra europea. A éste lo reemplaz6 Rodrigues Alves, nue- 
vamente presidente (1916-1920), quien muri6 en el ejercicio 
de su cargo. 

Los gobiernos de Epitacio Pessoa y de Washington Luiz 
tuvieron, a su turno, que encargarse de graves problemas. 
Las diferencias entre Estado y Estado, la crisis de 1929, las 
todavia subsistentes dificultades’con la flota y el ejército, el 
estallido de movimientos populares, coincidentes con la exa- 
cerbacion del «Destino Manifiesto» extendido por la adminis- 
tracion Coolidge a toda América Latina, confluyeron en una 
crisis politica y espiritual patente en el golpe de Estado que 
did Getulio Vargas en 1931. 

743.— Un Estado tota- 
litario.— Getulio Vargas. 

Aparentemente, Getulio Vargas era la consecuencia de 
la situaciOn cadtica, coman a la Argentina, al Pert, a Bra- 
sil, a Panama, a Ecuador, como efecto de la bancarrota 
econdémica de 1929. Pero en la realidad, sus gérmenes eran 
mas complicados y profundos. 

Se hallaban cara a cara, disputandose al pueblo brasi- 
lefio, el partido integralista, de tendencias fascistas, y los 
partidos de izquierda, entre ellos el comunista. Getulio Var- 
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gas inicid su gobierno apoyandose en el primero, so capa 
del excesivo aire revolucionario de los segundos. 

La panacea de los integralistas, igual que Ja del go- 
bierno de ellos cobré aliento, era el nacionalismo. Defen- 
der la riqueza nacional y el espiritu. patrio representaban 
un programa facil y difundido. Pero, mas tarde, a medida 
que crecia el poder de Getulio Vargas, cuyo primer cuida- 
do fué el de sofrenar a Jas provincias e imponer un sentido 
unitario al federalismo brasilefio, el integralismo se convir- 
tid también en una amenaza. 

En 1934, de acuerdo con las pautas dictadas por la 
Ili Internacional y la nueva linea politica de Dimitrof, los 
comunistas brasilefios trataron de construir una especie de 
Frente Popular, bajo el nombre de Alianza Libertadora, 
cuya jefatura quedo a cargo del capitan Luis Carlos Prestes. 

Getulio Vargas no omiti6 esfuerzos para reprimir aquel 
movimiento. Pronto se vieron reducidos a prisiOn los prin- 
cipales directores del movimiento, entre ellos Prestes. Y 
empezo a reinar un régimen de tipo totalitario, al que el 
gobierno brasilefio quiso revestir de un tono exclusivamente 
nacional. 

El integralismo, usado al principio como ariete contra la 
Alianza Libertadora,.cay6 también en desgracia y el presi- 
dente dela Reptblica qued6.como 4rbitro tinico de la situa- 
cidn. 

La tendencia a un Estado corporativo, totalitario, con su- 
presiOn de la lucha de clases, proteguido por un aparato po- 
licial poderoso y basado en prérroga indefinida del go- 
bernante se hallaba en pleno auge cuando estall6 la segunda 
guerra mundial. En tales circunstancias, los Estados Unidos 
han desarrollado una labor activa y eficaz, han extendido 
sus créditos al gobierno brasilefio, a trueque de un apoyo de- 
cidido a la politica del Buen Vecino y de la Defensa Conti- 
nental, a la que presta su adhesion Getulio Vargas. No obs- 
tante eso, son muchos los que creen que, en el sur del Brasil, 
densamente poblado por alemanes y descendientes de ellos, 
se encuentra uno de los puntos neuralgicos para la tesis de 
la Buena Vecindad, y en Natal, una puerta de franco ac- 
ceso a las tendencias totalitarias que hoy combaten por el 
dominio del mundo. 

En enero de 1942, Brasil rompi6 relaciones con el Eje, 
y en agosto a raiz del hundimiento de varios de sus buques, 
declar6 la guerra a Italia y Alemania. 

II T,—29 
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VIDA POLITICA 

744.—Las Constituciones. 

Sorprende a lo largo de la resefia anterior, cuantas ve- 
ces mudaron de pauta constitucional los paises de Indoa- 
mérica, y en cambio, fueron persistentes las normas funda- 
mentales de la Reptiblica de Estados Unidos. Con ex- 
cepcién del Brasil, cuyo desarrollo, bajo la monarquia, se 
desenvolvié tumultuoso en Jos hechos pero sobrio en las le- 
yes, los otros paises cual mas cual menos, adolecieron de fie- 
bre constitucionalista. Todo motin enarbol6 en la generalidad 
de los casos un articulo de la Constitucién Nacional, el cual 
habia sido trasgredido por el régimen imperante. Las autocra- 
cias, salvo excepciones, se valieron de reformas «constitu- 
cionales» o de articulos desusados para cohonestar sus desig- 
nos. Cuando la ley prohibia la reelecci6n, el déspota «refor- 
maba» la ley de suerte de quedar siempre dentro de ella. 
El socidlogo francés André Siegfred decia en cierta ocasi6n 
que en «América Latina hay muchas leyes y muchos abo- 
gados porque nadie cumple aquéllas.» Cada arbitrariedad se 
ampara, la mayoria de las veces, en una disposiciOn escri- 
ta. Si es verdad que las leyes carecen de efecto retroactivo, 
segtiin normas universales de derecho, no faltan oportunida- 
des en que Ia ley misma autorice la retroactividad. De ahi 
lo indtil de estudiar lla historia politica de Indoamérica a la 
luz de Ias Constituciones, calcadas, sucesivamente, de Ia de 
Estados Unidos, Francia, Weimar, la Italia fascista y la 
Constituci6n bolchevique del 17; pero rara vez atentas a 
los propios problemas. Los hechos han seguido, en cambio, 
sendero mas pragmatico. 

745.—Los Presidentes. 

Aunque la Jey escrita establece precisas y hasta severas 
limitaciones al poder presidencial} en general se advierte a lo 
largo de esta historia que cuando se menciona aun caudillo 
es como si se nombrara a su pais, no tanto por Ila identifica- 
cion entre el pueblo y él, cuanto porque cada general triun- 
fante se aduenaba, por decreto, de la voluntad nacional. De 
ahi que cuando se habla de Alfaro, Rosas, Garcia Moreno, 
Morazan, Carrera, Castillo, Diaz, etc., el Estado queda im- 
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plicito bajo dichos nombres. Si bien en Norteamérica la au- 
toridad presidencial es semejante a la de un monarca, el con- 
tralor del Parlamento y sobre todo la opinién publica es muy 
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fuerte, mientras que en América Latina este contrapeso es 
mas nomi al que efectivo, salvo excepciones. Por lo tanto, 
aunque tedricamente son regimenes parlamentarios casi to- 
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dos elfos, en realidad predomina avasalladora la voluntad 
presidencial. ry 

Lo caracteristico del poder ejecutivo (presidente, minis- 
tros, altos funcionarios, etc.) de los paises de América La- 
{ina es que en é] inffuye mucho una minoria de tipo plutocra- 
tico, cuando no una autocracia y su respectivo nepotismo. Un 
sistema democratico efectivo no ha sido puesto en practica, 
salvo en breves lapsos y sdlo en algunas reptblicas. De 
ahi que sea aventurado hablar del éxito o del fracaso de la 
democracia en América Latina, puesto que no se ha ensaya- 
do debidamente. Y ello no depende del. «peso muerto» de 
sus masas analfabetas, sino, al revés, en casi todos los casos, 
del absorbentismo centralista. 

746.—Centralismo y Federalismo. 

Con excepcién de Brasil y a veces Argentina, pero sdlo 
en épocas anteriores al 1900, toda América Latina es cen- 
tralista. Gran parte de su historia civil f{ué consumida por la 
lucha ente la ciudad capital y las provincias. Ningtin ejemplo 
mas ilustrativo que el'de Buenos Aires y las provincias de 
Argentina, y la pugna entre las ciudades brasiiefias. Sao Pau- 
to, Minas y Rio han disputado largo tiempo, pero Ja tenden- 
cia centralista se ha impuesto en forma ta!, que las repablicas 
latinoamericanas tienen cierto dejo monarquico, en cuanto a 
que nada se puede hacer en ellas eficazmente sino desde 
la capital. Quiza en México, Brasil y Colombia subsista algo 
de federalismo auténtico, pero en el resto, la vida se concen- 
traen un sector del pais, e: desu capital, llamese ésta Buenos 
Aires, Montevideo, Santiago, Lima, Bogota, Caracas. La Ha- 
bana, La Paz, Asuncién, Guatemala, San José. En algunas 
partes existen rivatidades —-por incomunicacién—entre algu- 
nas regiones: tal el caso de Guayaquil (costa) y Quito (sie- 
rra), en Ecuador, pero a medida que la vialidad progresa se 
tiende a concentrar la poblacién y la riqueza, to cual) sin 
duda se vera sustituido por un proceso inverso mas tarde. 
Como contraste en Norteamérica, la capital} Washington, 
es sdlo sede politica, pero Nueva York y San Francisco 
tienen vida perfectamente propia. 

747.—Los partidos politicos. 

Los partidos han seguido en Ia mayoria de Ios casos, a 
un hombre. Mientras en Estados Unidos Ia divisién de re- 
publicanos y democratas significa plataformas distintas y 
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concretas, en casi toda América Latina los partidos se han 
confundido a menudo con intereses momentdneos; sin em- 
bargo, la lucha entre liberales y conservadores colombianos, 
entre apristas y «civilistas» del Pert, ostenta tonos doc- 
trinarios mas nitidos que otras. 

A las antiguas agrupaciones de tipo personalista y divi- 
didas por opiniones religiosas (el radicalismo con Alem, 
Batlle y OrdOdfiez, Alfaro, en Argentina, Uruguay y Ecuador, 
respectivamente; o el liberalismo con Juarez, en México), 
han venido’a superponerse partidos de estructuracién mas 
econdémica y clasista, sobre todo después de la guerra de 1914. 
Los movimientos socialistas, comunistas y apristas de Amé- 
rica Latina, y [os socialistas y comunistas de Estados Unidos, 
oscilan entre fos que siguen directivas internacionales de 
preferencia a las nacionales, o los que se arraigan a lo na- 
cional con o sobre Io internacional, caso este GItimo en que 
se haflan el P. N. R. de México, el P. D. N. de Venezuela, 
el A. P. R. A. del Pert, el socialismo chileno y, después de 
una activa evolucién, el liberalismo colombiano a partir de 
1934, 

748.—EY Poder Legis- 
lativo.—Las elecciones. 

Algo que se ha ensayado poco en América Latina es la 
elecciOn libre. Mientras en Estados Unidos ello es un dogma, 
en el resto del continente su no existencia es, al revés, casi el 
dogma vigente. A los antiguos métodos de coaccidén violen- 
ta y limitacién del voto a un sector de la ciudadanjia, han ve- 
nido a reemplazarlos otros mas ajustados a las normas téc- 
nicas del voto secreto y obligatorio. Sin embargo, el cohecho, 
el fraude y la presiOn caracterizan muchas de las elecciones 
de nuestro continente. Como a menudo los Parlamentos 
deben depender de la voluntad de un hombre, suelen en 
tales casos apresurarse a rendirle pleitesia y a reformar las 
leyes a su antojo. En algunos casos se ha llegado a prescin- 
dir del congreso para «facilitar» la tarea del presidente de 
la Republica. Sobre todo en los Giltimos tiempos, este proce- 
dimiento, tenido antes como de emergencia y digno de di- 
simufo, ha sido exhibido como una plausible medida de 
salud publica. 

749.—La policia. 

He aqui un organismo que ha cobrado descomunal im- 
portancia en fos Gltimos veinticinco afios, hasta el punto 
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de haber pasado a ser un Cuarto Poder del Estado y modi- 
ficar totalmente las costumbres politicas y no pocas de las 
sociales. 

Después de la revofucidn rusa y del auge fascista, las po- 
licias han extendido su radio de accién, cubriendo casi in- 
tegramente la vida del ciudadano. Servicios de espionaje téc- 
nico, de investigacién cientifica, expertos en identificacio- 
nes e interrogatorios, armamento represivo eficaz y rapido, 
namero considerable y disciplina férrea: he ahi algunos de 
los elementos que han transformado a la policia de simple 
aparato de vigilancia, en organismo de prevencion y re- 
presiOn, no sélo para usos policiales propiamente dichos, sino 
también y principalmente para usos politicos. 

750.—Los municipios. 

En todos los paises Jatinoamericanos los municipios con- 
servan su caracteristica de representaciones populares, ema- 
nadas del’ voto ciudadano. En ellos participan los extranje- 
ros después de algtin tiempo de avecindamiento. A veces, 
los alcaldes son designados por el poder Ejecutivo, y a menu- 
do los Consejos tienen como cabeza al Intendente, también 
de emanaci6n gubernamental. E] centralismo y Ta autocracia 
han chocado en ocasiones con la autonomia municipal. En 
Pert, poriejemplo, no realizan elecciones municipales desde 
1922; as funciones pertinentes son ejercidas por Juntas de 
Notables, nombradas por el Poder Ejecutivo. 

VIDA SOCIAL 

751.—-Las razas. 

Aunque no hay razas puras, sino que todas las que 
existen son fruto de mestizaje, debemos referirnos, para 
mantener un vocabulario ritual, a las razas principales que 
hay en el continente. 

Estados Unidos es predominantemente blanco, de pro- 
cedencia europea (ingleses, alemanes, holandeses, irlandeses), 
pero con un diez por ciento de negros y cierto resabio de 
mestizaje indio, muy pequefio en verdad, ya que hubo una 
época en que la polftica racista de la union solia enunciar 
como lema este poco caritativo y menos justo: «el mejor 
indio es el indio muerto». De ahi tomaron parecido «slogan» 
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los <héroes del desierto» de Argentina, y los «civilizadores» 
del sur de Chile. Hoy dia, a la luz de nuevas investigaciones 
y de un estudio mas cabal de la historia y la sociologia, tal 
criterio se ha modificado, y hay muchos que lamentan no 
haber sabido apreciar a tiempo el cimiento sélido que para 
una nacionalidad significa tener un grupo humano con viejas 
tradiciones, compenetrado con el medio, especie de vinculo 
telGrico que permite proyectar mas desembarazadamente 
empresas de futuro. 

Es probable que los paises mas blancos del continente 
sean Argentina y Uruguay, no obstante el crecido porcen- 
taje de mestizaje indio que subsiste en sus pobladores del 
interior. Al respecto se debe considerar que el vocablo 
«blanco» en América encierra mas bien un anhelo psicolé- 
gico y un modo de vivir econdmico y social, que un efec- 
tivo lazo étnico de sangre. Igual ocurre con indios y cho- 
los. Son razas sociales, antes que razas sanguineas. 

El mayor volumen de poblacién india se halla en Mé- 
xico, Centroamerica (excepto Costa Rica), Ecuedor, Pert, 
Bolivia, Paraguay, Brasil y aun Colombia. El mestizaje de 
indio y espafiol predomina sobre toda otra mezcla en In- 
doamérica. 

La poblacién mestiza de blanco e indio constituye los 
cuadros gubernativos. De ella han emergido casi todos los 
caudillos principales de América no sajona. 

El! negro tiene sus centros mas importantes (aparte de 
los 13 millones de Norteamérica) en Brasil, Cuba, Haiti, 
Santo Domingo, Panama, la Costa atlantica colombiana, 
Venezuela. Hay ntcleos reducidos en Uruguay y Pert. El 
negro no forma parte del gobierno sino como concesién. En 
todo el’ continente subsiste un prejuicio desdefioso para el 
negro, no porque se le juzgue inferior psicol6gicamente, 
sino como rezago de la esclavitud y rechazo a sus caracte- 
risticas fisionémicas. 

En cambio, un gran caudal de mestizos de negro y 
blanco, o de negro e indio, actfan en puestos principales 
del Gobierno. 

Aparte Estados Unidos, que se inici6d con una vigorosa 
inmigracion proveniente de varios paises europeos (excepto 
espafioles), el resto de América formé sus ntcleos inmigra- 
torios con espafioles, primero, e italianos, después. Los ale- 
manes empezaron a afluir, segin hemos visto, desde la dl- 
tima década de la primera mitad del siglo XIX. Sus luga- 
gares predilectos fueron el sur de Brasil, el norte de Uru- 
guay y el sur de Chile. A la Argentina también acudieron 
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en crecido na@mero, pero fueron ahogados por el caudal 
italo-hispano. 

En cambio, ingleses y norteamericanos los hay en corto 
namero. Generalmente vienen como técnicos y se van apenas 
cumplen su contrato o logran sus propésitos personales. 
No se incoporan, como los hispanos y los italianos, al modo de 
vivir de los latinos. 

A mediados del siglo pasado se inicid una intensa co- 
rriente migratoria asidtica. Como casi todos los paises dieron 
libertad a sus antiguos esclavos negros, los chinos y japo- 
neses vinieron en calidad de «mano de obra barata» a rea- 
lizar labores agricolas. Después han pasado a las tareas co- 
merciales e industriales. 

En resumen, la poblacién predominante es: en Estados 
Unidos, la de sangre europea; en la nuestra, la de sangre 
indolusohispana. 

752.—Las clases. 

Hasta fines del siglo pasado, no se hablaba entre nos- 
otros de clases sociales, salvo de ricos y de pobres. «<Los 
de abajo» —titulo de una significativa novela del mexicano 
Mariano Azuela— debian soportar los excesos de los de 
arriba. El surgimiento de movimientos laicos y corrientes 
migratorias sirvio para relievar el papel de una clase hasta 
ahi olvidada: la clase media. Con retraso de un siglo, esta 
clase principid a empinarse hacia el gobierno alrededor de 
1890. En Europa ello habia acontecido por lo menos desde 
1789, tocante a Francia, y mucho antes en Inglaterra y 
Alemania. 

Desde luego las luchas sociales tuvieron como primeros 
escenarios los puntos donde la industria habia desarrollado 
el espiritu de clase. 

Estados Unidos en 1886, atrajo la atencién mundial 
cuando, en Chicago, el 1° de mayo, se realiz6 un gigantesco 
mitin pro jornada de ocho horas, y cuando a consecuencia de 
eso y de la inquietud propagada entonces. un grupo de obre- 
ros fué enviado a la prisiOn, primero, y al cadalso después. 
Los «martires de Chicago» figuran desde entonces en el san- 
toral de los obreros del mundo, y el 1.° de mayo es la fiesta 
clasica del proletariado universal. 

En la mayor parte de los casos, los promotores de esos 
movimientos iniciales fueron anarquistas europeos. La teoria 
de la agitacién permanente, preconizada por el ruso Miguel 
Bakunin, en contraposicion a Marx, tuvo muchos adeptos en 
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la Europa mediterranea, de donde vinieron los principales 
ntcleos de inmigrantes. En Alemania, también era conocida 
Ja figura del famoso revolucionario, tanto o m4s que la de 
Marx, cuyo choque con Lasalle habia tenido inmensa reper- 
cusiOn en los medios de trabajadores. 

Los principales estallidos de insatisfaccién social surgie- 
ron ahi donde llegaron en mayor abundancia obreros italianos 
y espafioles. Las organizaciones de proletarios se orientaban 
dentro del anarcosindicalismo, con gran auge de la persona- 
lidad, lo cual convenia también a la idiosincrasia de los la- 
tinoamericanos, individualistas e indisciplinados, romaén- 
ticos y valerosos. 

Hubo famosas jornadas entre los afios de 1900 y 1910. 
Paros obreros, huelgas sangrientas, no sdlo en Estados Uni- 
dos, sino también en Argentina y Chile. En el resto de Amé- 
tica, las condiciones econdémicas prevalecientes eran mas de 
tipo feudal y agrario, por lo que la agitacién tuvo menores 
proporciones. 

Hacia 1918, el anarcosindicalismo entré a confrontar 
nuevas ideas y tacticas. El triunfo del bolchevismo’en Ru- 
sia alent6 a la imitadora América a ensayar partidos simi- 
lares. A la vez, el socialismo de la II Internacional, pese a 
su quebrantamiento de 1914, se habia propagado mucho. 

Pero después del despertar fascista y de los virajes de 
la Internacional Comunista, al par que considerando la arro- 
gancia de la politica imperialista, se formaron movimientos de 
contenido nacional, democratico, popular y antimperialista, 
t6picos que no integraban el cuerpo ideoldgico de los anti- 
guos partidos. Todas estas organizaciones buscaron sus ad- 
herentes entre obreros de la ciudad y el campo, entre intelec- 
tuales y clases medias, sobre todo empleados y pequefios 
propietarios. las Ligas y frentes antimperialistas comenzaron 
a constituirse en forma organica como estructuraciones dis- 
ciplinadas y de programa colectivo y nacional, a partir de 
la fundaci6n del APRA (Alianza Popular Revolucionaria 
Americana) por el lider peruano V. R. Haya de la Torre, 
en mayo de 1924. Un grupo de profesores e intelectuales 
argentinos, secund6 esa tendencia, desde su pais, con la 
ULA. Unién Latino Americana, establecida por José Inge- 
nieros, Alfredo Palacios y otros. El primer partido socialis- 
ta aparecido en América Latina fué el argentino, que diri- 
gid Juan B. Justo, traductor del primer tomo de «El Ca- 
pital» de Marx. Este partido, segGn vimos en el capitulo de 
Argentina, alcanz6 pronto representaci6n parlamentaria; 
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pero se circunscribi6é casi integramente a la ciudad de Bue- 
nos Aires. 

El APRA dié vida al Partido Aprista Peruano, que ha 
contendido electoral y revolucionariamente en el Perd, desde 
hace diez afios, y que desde 1936, se halla colocado en si- 
tuaciOn de ilegalidad. 

753.—Las leyes soctales. 

Gracias a estos movimientos, el proletariado y la clase 
media han conquistado importantes mejoras. Pero, reina tan- 
ta disparidad al respecto entre las naciones, que no se debe 
hablar, ni remotamente siquiera, de algo que pudiera ser 
considerado como un denominador comun en esta materia. 

Asi, mientras en Estados Unidos el standar de vida 
del obrero industrial es mas alto que el correspondiente a 
Ia clase media en América Latina, ésta cuenta con un cam- 
pesinado que todavia cobra su salario en especies (como la 
coca), reducido a verdadera situacién de servidumbre feudal 
(el «pongo» de Bolivia, Ecuador, Peri), mantenido en esta- 
Gods analfabetismo y dentro de un régimen de vida muy 
ajo. 

Argentina, bajo el impulso de la representaci6én paria- 
mentaria socialista, inicid la aprobacién de varias leyes en 
pro de los trabajadores a principios del siglo (ley de acciden- 
tes del trabajo, sobre labor de la mujer y el nifio, jornada 
de ocho horas, salario minimo, etc.). Disposiciones semejan- 
tes no fueron aprobadas en el Pera, por ejemplo, sino hasta 
1911 y 1918, después de tenaces esfuerzos de los obreros y 
estudiantes, reflejadas en sangrientas huelgas. En Chile fue- 
ron necesarias la cruenta agitacién de 1903-1907 y la efer- 
vescencia de 1918-1920, para que se lograra un cuerpo de 
leyes —de las mas avanzadas del continente— en materia 
de trabajo. México, que bajo el Porfiriato retras6 su evolu- 
cién hasta 1911, luego aceleré lo concerniente a organiza- 
ciones obreras y al incremento de la proteccién al campesino. 

Desde 1920, las organizaciones oficiales del Trabajo es- 
tan adheridas a la Oficina respectiva de Ginebra, que sustenta 
la Sociedad de las Naciones. 

La stndicalizaci6n obrera y campesina es otra conquista 
que se viene logrando con notorios altibajos. No obstante que 
las Constituciones del continente —siempre liberales en su 
letra— garantizan la libertad de asociaci6n, en la practica 
tal derecho ha sido denegado en muchos paises, sobre todo 
desde la crisis de 1930. Sindicatos organizados, con mayor o 
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menor libertad, pero reconocidos, los hay en Chile, México, 
Colombia, y, desde luego, en Estados Unidos. En otros paises 
no disfrutan de las prerrogativas que en los mencionados. 

_ Con todo los trabajadores manuales, excepto los campe- 
sinos, han logrado importantes conquistas. En cambio, la 
clase media se encuentra en situacién muy desmedrada. 

Desde 1938 se ha constituido, con sede en México, la 
Confederacién Latinoamericana de Trabajadores, merced a 
iniciativa de la C.T.M, o Confederacién de Trabajadores de 
México, vigorosa organizacién sindical. 

754.—Las costumbres. 

Sin duda alguna, durante el cuasi siglo que corre de 
1848 a 1941, las costumbres han sufrido notorias modifica- 
ciones. Primero fué la hegemonfa francesa, a que nos hemos 
referido. Las altas clases tenian a honra hablar francés y ac- 
tuar como los franceses. Las modas de vestir, de pintar, de 
construir, de escribir, de conducirse, venian de Francia. Inclu- 
sive en 1900, el recargado estilo «art nouveau» —que no sdlo 
se refiere ala construccién de las casas, sino a los muebles, 
a las costumbres, a los bailes, a los dichos, a los pensamien- 
tos y a los peinados.— tenian clara progenie gala. 

Pero a partir de 1920, con la hegemonia norteamerica- 
na, se deja sentir en América Latina la influencia de la Re- 
publica del Norte, y ésta, que a su vez se debatia bajo la 
tutela espiritual de franceses y britanicos, ha adquirido un 
tono personal, que la va distinguiendo ya del resto de las 
culturas del globo. 

Importante vehiculo para este cambio de costumbre ha 
sido, indudablemente, el cinematdgrafo. Por toda la América 
Latina é1 ha importado de Estados Unidos, modos de pen- 
sar, de proceder, de vestirse, de comer, de hablar, de entrete- 
nerse, distintos a los que hasta aqui reinaban. El proceso de 
yanquizacion y standardizaci6on es innegable. 

Para ilustrar mejor los hechos seria inttil referirnos a de- 
terminados aspectos, como por ejemplo: la mujer, la calle, 
las fiestas y espectAculos, las comidas, las diversiones, en una 
palabra, a las expresiones multitudinarias. 

755.—La mujer. 

Aunque no hemos sufrido una guerra que obligara a que 
las mujeres ocupasen el puesto de los hombres, cada dia son 
mas las obreras y empleadas, en competencia con los varones. 
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Al comienzo esta rivalidad se llevaba a cabo al amparo del 
menor salario que se daba a las mujeres; hoy, no. 

Sin los desgarrramientos ni tumultos de las sufragistas 
inglesas, las mujeres de varios paises americanos han obte- 
nido el derecho al sufragio politico o, cuando menos, al mu- 
nicipal. 

Michie de los viejos habitos coloniales han cedido el 
paso a la libertad moderna. Un salén de nuestros dias dista 
mucho del ceremonial estirado de mediados del siglo X VIII. 
Los noviazgos, que pueden ser considerados paradigmas del 
cambio de mentalidad, tienen caracteres mas veloces y libres 
que antafio. El divorcio ha abierto una grieta en las fami- 
lias, al par que ha contribuido a evitar determinados con- 
flictos antafiones. El divorcio absoluto existe en casi todos 
los paises (México, Uruguay, Pert, Ecuador, etc.); en cam- 
bio, en otras partes donde no se ha permitido el divorcio, 
como en Chile, existe la nulidad del vinculo conyugal. En ge- 
neral, la tendencia generalizada es admitir que el matrimonio, 
como institucién humana, es susceptible de yerros y de en- 
miendas. Producido el triunfo del matrimonio civil sobre el 
religioso, como ocurrid desde el 80, la teoria mencionada 
es su inevitable corolario. 

Ademas, la mujer que gana su sustento no puede ser 
considerada ya bajo la misma condicién que la que vive ba- 
jo patria potestad permanente. 

756.—La calle. 

La calle ha adquirido mucha resonancia en la vida ame- 
ricana del siglo que revistamos. Cierto que como opinién pt- 
blica, no ha conservado en todos los paises la misma impor- 
tancia que a principos de 1900, pero, en cambio, no se puede 
negar que la vida de hogar ha cedido el paso a la inquieta 
vida de la oficina, de la calle y el hotel. 

En 1848 no se concebia el nimero creciente de casas 
de huéspedes, hoteles y restaurantes que abundan ahora en 
nuestra América. No se precisaban tampoco por las dimen- 
siones reducidas de las poblaciones y su modesta densidad 
demografica. En cambio, con el crecimiento de las ciudades, 
se hace indispensable proveer al hombre y la mujer que tra- 
bajan, de toda clase de facilidades para su sustento y diver- 
sién, cerca de los centros de trabajo, al par que, debido a la 
multiplicacioén y concentracién de fabricas, se impone la ur- 
gencia de construir barrios residenciales, mas salubres, lejos 
de los ntcleos de labor. 
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La apertura de carreteras, el aumento del ntimero de 
vehiculos motorizados, la construcci6n de ferrocarriles subte- 
rraneos y elevados, las casas de muchos pisos, todo ello ha 
tenido que repercutir en las costumbres y la moral de la 
gente. ae 

Por lo mismo, dado el perfeccionamiento de las armas 
automaticas, las costumbres politicas han debido ser modi- 
ficadas. Ya no cabe organizar las pintorescas revoluciones de 
mediados del siglo XIX: el avién, el tanque, y la ametra- 
liadora han cancelado la etapa del levantamiento civil o, al 
menos, la han dificultado enormemente. Por lo tanto, la men- 
talidad de los hombres, ante el robustecimiento material del 
Estado ha evolucionado también. 

757.—El deporte. 

He aqui, junto con la policia mecanizada, un nuevo fac- 
tor en la vida colectiva e individual. La educacién espafiola 
concedi6 muy corto margen al deporte. Los toros, el teatro, 
las peleas de gallo, ya veces, la lucha, constitufan los especta- 
culos predilectos. Los ingleses, que importaron el boxeo, tra- 
jeron también las carreras de caballos y el football asociado. 
Los norteamericanos, el basketball, el baseball, el volleyball, 
el catch-as-catch-can, el boxeo americano, el rugby, el nuevo 
estilo de natacién. Grandes estadios constituyen un comple- 
mento indispensable de la vida cotidiana. 

758.—La moda. 

Francia impero siempre, aun en tiempos coloniales, sobre 
el vestuario femenino. Esta situacién no se ha alterado sino 
ligeramente en los tltimos tiempos, en que, en vez de venir 
las modas parisienses directamente, lo hacen a través de la 
traducci6n norteamericana que lanzan las peliculas cinemato- 
graficas, y ciertas revistas de gran lujo especializadas en tra- 
jes femeninos. En cuanto a los hombres, la moda imperante 
vino de Inglaterra, hasta que los Estados Unidos, con mas 
eficacia en este caso que en el de la mujer, sustituyeron (so- 
bre todo en los paises del Pacifico) las modas britanicas. 
Cuello suelto, vestido amplio, modales mds familiares, som- 
brero blando, he ahi los caracteres primarios de la moda norte- 
americana. En el Atlantico y algo en ciertas clases sociales 
chilenas, continGa predominando el uso inglés. 

Los norteamericanos por consiguiente, han hallado un 
estilo personal en su traje. En América del Sur, sdlo los 
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argentinos podrian decir cosa semejante, no obstante el tin- 

te fundamentalmente britanico de su vestuario masculino. 

759.—Las comidas. 

Ha variado sustancialmente el habito de las mesas <de 
mantel largo». En Estados Unidos, sobre todo, se usa mu- 
cho el desayuno fuerte, que permite ligeros refrigerios du- 
rante el dia. Los paises del Pacifico conservan mas las an- 
tiguas viandas criollas, o hispanoindigenas. En general las 
altas clases consumen platos a la francesa; mientras que las 
populares siguen fieles a sus platos criollos. 

VIDA ECONOMICA 

760.—El imperialismo. 

La clave de la fisonomia econdmica de América se halla en 
esta simple palabra: <imperialismo». Le did carta de ciuda- 
dania Hobson en 1902, pero el hecho existia desde mucho an- 
tes, segtiin hemos visto. El monopolio espafiol y lusitano en 
las Américas, espafiola v portuguesa, respectivamente, viene 
a ser sustituido por la hegemonia britanica. Los Estados Uni- 
dos surgieron como potencia imperial, tedricamente, desde 
Monroe (1823), pero mas acusadamente después de la Gue-- 
rra de Secesi6n, cuando se definié la teoria del «Destino Ma- 
niftesto» y, sobre todo, a raiz de la derrota espafiola en 1898. 
La tercera etapa, a continuaciOn de la guerra mundial de 
1914, se caracteriza, segtin se ha indicado, por la intervencién 
armada como soporte de la financiera. El auge del fascismo, 
y la penetracién del dumping nip6n, ruso y germano, desde 
1930 aproximadamente, han orientado una politica distinta. 
A partir de entonces Ia Casa Blanca ha descartado la inter- 
vencion armada y, aun mas, esquiva [a intervencién diploma- 
tica oficiafmente declarada en los conflictos con el capitalis- 
mo norteamericano, pero la estructura y la expansién de 
este capitalismo se mantienen casi intactas. 

_ El imperialismo, que para algunos suele existir espora- 
dicamente, segin sus simpatias, sus conveniencias 0, sus pa- 
siones, es un hecho econdmico independiente de tales fac- 
tores subjetivos. Existe. Los Estados Unidos de Norteamé- 
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rica que, durante el coloniaje, lograron desarroliar industria 
propia y comercio con barcos construidos en sus astiHeros, al 
par que fomentar un espiritu autOnomo, aun con respecto a 

metrdpoli [ondinense, han considerado a los paises de Amé- 
rica Latina como «paises-campo», reservandose para si el 
papel de «pais- maquina», distincién que, si bien puede sub- 
sistir de hecho, no es una norma para el futuro. 

Por otra parte, el imperialismo (que en sus rasgos mas 
simples consiste en la inversién del exceso de capital de un 
pais ricoen otros mas pobres, aprovechando las materias 
primas de éstos, su mano de obra mas barata y, por tanto, 
Ta mejor redituacién del capital invertido), no se limita a 
esto, sino que, en seguida, trasciende al campo politico, e 
mterviene en la contextura de los gobiernos. El ejemplo de 

“lo ocurrido en Centroamérica, a proposito de las aduanas de 
Santo Domingo y Haiti; oen Nicaragua, a propdosito del canal 
interoceanico, oen Panama, a propdsito dela apertura y con- 
servaciOn del Canal, o en Cuba bajo la Enmienda Platt; o 
en México, en muchas ocasiones; lo ocurrido en Venezuela 
con los interventores holandeses, franceses, norteamericanos 
y britanicos; fa resistencia argentina a las intromisiones bri- 
tanicas y francesa; laactitud dela Peru:ian Corporation yla 
Standard Oil, en Pera, etc., todo ello significa que poderes 
extrafios, mas poderosos que los Estados mismos, se inter- 
fieren en la politica y en la cultura nacionales. Si el imperia- 
lismo no hubiera desarrollado en tan vasta escala su acci6n 
desde fines del siglo XIX, posiblemente se habria retrasado 
un poco —en el perjodo inicial, no ahora— el desarrollo eco- 
ndmico, pero en cambio se habria cumplido una etapa demo- 
cratica efectiva, con el ascenso de la clase media al poder. 

No se trata de formular acusaciones, pero tampoco de 
esconder hechos. Y el’ imperialismo es una fuerza hist6rica 
mas importante que la episédica frase de Melgarejo al pueblo 
de La Paz, cuando mato a Belzd, o que el lema de Porfirio 
Diaz para sostenerse durante mas de veinte afios en el mando. 

761.—La propiedad. 

No se podria afirmar tampoco que la tierra haya su- 
frido muchas modificaciones cuanto a su régimen de propie- 
dad. El latifundio, derivado de la encomienda y las manos- 
muertas coloniales, rigeen todala América Latina, y no 
ha desaparecido del todo en el sur de Estados Unidos. Mas 
atin: la revolucién mexicana que, al'grito de «tierra y libertad» 
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(lema de Emiliano Zapata), ha tratado de llevar a cabo una 
vigorosa politica parcelaria, bien poco es lo que ha conseguido 
hasta hoy. Los estancieros argentinos, los gamonales perua- 
nos, los patrones de fundo chilenos, los hacendados mexica- 
nos, etc., constituyen un grupo pequefio en ntimero, pero 
fuerte en posesiOn de tierras y, por tanto, de dinero y de 
hombres. A través de este régimen de enormes propiedades, 
a menudo incultivadas, el sufragio no ha podido regir ver- 
daderamente, ni las hermosas leyes sociales cumplirse total- 
mente, relegando asi al campesino a una situaciOn muy infe- 
rior a la del obrero de las ciudades. 

762.—La industria. 

Estados Unidos marcha, desde luego, a la cabeza de las 
industrias del continente. Utilizando sus propias materias 
primas, las de sus colonias y las de América Latina, practica- 
mente controla algunos rubros mundiales: el petréleo y sus 
derivados, los automdoviles, las maquinas, el caucho. En Indo- 
américa, la industria se ha desenvuelto en forma destacada 
en Brasil, Argentina, Chile y México. Por consiguiente —con 
excepcion de Brasil, donde el singular régimen que impera 
desde 1930 ha descoyuntado por medios policiales la organi- 
zacion de los trabajadores—, en dichos paises es donde existe 
un proletariado mas evolucionado. 

763.—El comercio. 

Estados Unidos es un pais esencialmente exportador; 
Indoamérica es importadora de productos elaborados, y ex- 
portadora de materias primas. 

Si bien en el sector atlantico (especialmente Argentina) 
Inglaterra es el primer cliente; y en el Pacifico (especialmen- 
te en Pera) Japon no figura entre los Gltimos, en globo re- 
sulta que los Estados Unidos van sustituyendo progresiva- 
mente a los demas competidores y, practicamente, a raiz dela 
actual guerra, monopolizan las importaciones y exportaciones 
de Indoamérica, lo cual plantearaé un problema de enorme 
repercusiOn politica, econdémica y social. 

764.—La agricultura. 

Es hasta hoy la actividad mayor del conjunto de Amé- 
rica. Pero se destacan en ella dos facetas muy diferentes una 
de otra. La mecanizaci6n de los implementos agricolas en 
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Estados Unidos (y parcialmente en algunos paises. indoame- 
ricanos) y la perseverancia en los métodos coloniales de cul- 
tivo de la tierra en la mayoria, ofrecen un rudo contraste, en 
el cual se reflejan dos modos de vivir, si no antagénicos, de 
todos modos radicalmente diversos. América ofrece dos ros- 
tros al observador: el del obrero del campo especializado y 
progresista, y el del triste siervo, superviviente del siglo 
XVI. En el orden politico, cultural y moral, esta diserepans 
cia tiene prune ecos. 

765.—Las rentas. 

No se podria afirmar que el sistema impositivo haya 
sufrido una transformacion tan radical como las costumbres 
sociales de las ciudades, los gustos de la gente, Ia literatura, 
etc. Si tedricamente se ha avanzado mucho, en la practica 
rigen no pocas de las practicas denunciadas por Ulloa yJuan 
en su célebre libro «Noticias secretas de América», de me- 
diados del siglo XVIII. La participacion creciente del Estado 
en las utiJidades privadas es ostensible en Estados Unidos 
y en unos pocos paises del sur del Rio Grande, pero la au- 
sencia de una democracia auténtica en algunos de ellos trae 
como consecuencia una legislacion financiera de tipo muy 
conservador. 

766.—El petroleo. 

Uro de los mayores y mas poderosos protagonistas de 
la Historia americana —y Ja mundial— en este periodo es 
el petréleo. Como se sabe, la maquina de vapor trajo como 
consecuencia el progreso inmediato de los paises que poseen 
hierro y carbon. De ahi el esplendor de Inglarerra, que al- 
canzO su maximo en la época victoriana, esto es en las dos 
Gltimas décadas del siglo pasado. 

Pero, el descubrimiento de un nuevo combustible (pe- 
tréleo) y, por tanto, el aumento del valor del petrdéleo, despla- 
z0 el eje econdmico. Los Estados Unidos, duefios del 60% del 
petrdleo del’ mundo, y la América Latina, del 16%, reunen 
en sus manos el 76% de la produccion mundial. La lucha 
por el petréleo puso frente a frente a dos grandes potencias, 
ambas encubiertas tras las apariencias de Jas sociedades 
anonimas, con que actua el capitalismo internacional: In- 
glaterra y Estados Unidos. La competencia entre la Royal 
Dutch y la Standard Oil explica mas de un misterio de la poli- 
tica contemporanea: guerras, revoluciones y atentados. 

II T,—30 
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A causa del petréleo las relaciones con los Estados Uni- 
dos sufrieron bruscos virajes. La nacionalizacion del petrdéleo 
mexicano produjo un aumento del interés de los petroleros 
norteamericanos en Venezuela. Y este pais ha quedado 
convertido practicamente en monocultor, no obstante ser 
duefio de variadas riquezas. En torno a la nacionalizacién del 
petrdéleo ha girado la politica internacional de Bolivia desde 
1936 hasta nuestros dias. La nacionalizacién del petrdéleo ar- 
gentino es otro capitulo importante en la vida del continente. 
En Ja guerra del Chaco y en varias contiendas civiles, el pa- 
pel del petréleo ha sido muy importante. 

767.— Las companias 
anénimas y los trusts. 

Desde luego la actuacién de los petroleros y de los 
Estados que los sustentan se disimula bajo la apariencia de 
los consorcios y sociedades anénimas. Las entidades de este 
tipo, tales como la Standard Oil, Royal Dutch Company, 
United Fruit, Guarantee Trust, National City Bank, Banco 
Aleman Transatlantico, Grace Co., Peruvian Corporation, 
Smelter Mining Company, Chuquicamata, etc., han ejercido 
actividades no siempre solo financieras, sino politicas y, en 
veces, hasta culturales. 

768.—Los minerales. 

La riqueza minera de América esta de nuevo en juego, 
como en los dias coloniales. El cobre chileno; el estafio, el 
tungsteno y el wolfram bolivianos; la plata del Per y Méxi- 
co, el vanadio peruano, etc., contribuyen poderosamente a la 
industria pesada y de armamentos de Estados Unidos y de 
Europa, pero, generalmente su explotaciOn no se halla bajo 
el control de manos y cerebros nativos, sino sometida a la 
tutela de las grandes empresas extranjeras. Si, como se pro- 
yecta ya, se realiza una progresiva nacionalizaciOn, que no 
desconozca las inversiones hechas, 0 se llega a un acuerdo 
mediante el cual se corrijan modalidades perjudiciales a fa 
soberania nacional y se incremente el aporte de estas indus- 
trias extractivas a la economia de cada pais, no hay duda de 
que la riqueza de nuestra América aumentara considerable- 
mente, se desarrollaran nuevas industrias y el standard de 
vida del'trabajador, en la ciudad y el campo, sufrira una be- 
néfica transformacion. 
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VIDA RELIGIOSA 

769.—La Iglesia y el Estado. 

Desde la Independencia surgié, segtin vimos, la discre- 
Pancia entrela Iglesia y los recién libres Estados. No obstante 
que el bajo clero fué partidario de la libertad el alto observé 
una actitud contraria. Hubo arzobispos que anatematizaron 
a la Republica. Ademas, algunas érdenes religiosas, singu- 
larmente los jesuitas, intervinieron, segtin también se ha visto 
en fa vida estatal, al amparo de la lucha entre los partidos 
conservadores y liberales de cada pais. Todo eso contribuy6é 
a que el asunto religioso se mezclara intimamente con el po- 
litico. Las revoluciones alzaron el pendon de Ia fe, como nue- 
vas cruzadas, o al revés, el del libre pensamiento contra el 
clero predominante. 

En los Estados Unidos esto se evit6 gracias al caracter 
generalmente liberal de su organizacién desde la época co- 
lonial. La Repadblica no podia reducir, sino aumentar las pre- 
existentes libertades. Pero, en el resto de América, el pro- 
blema tuvo otras facetas. Buena parte de Ja lucha de México 
se cubrié de manto religioso. Juarez defendia un nacionalismo 
indigena y laico, contra el ultramontanismo de Ios reacciona- 
rios del pais, partidarios de Maximiliano. Entre Garcia Mo- 
reno y el radicalismo ecuatoriano se levant6, como tema de 
disputa, el Corazon de Jests. Creer en la autoridad dela Igle- 
sia o negarla, admitir o no a los jesuitas, fué piedra de toque 
en fas luchas politicas colombianas: Garcia Moreno pretendi6 
invadir a Colombia, en defensa de la Compafiia de Jesas. Fué 
menor ta influencia de la Iglesia en el resto de América, y, 
sin embargo, la accién batllista en Uruguay se caracteriz6 
por el anticaudillismo y el anticlericalismo. 

Desde 1900, una a una las repdblicas indoamericanas 
fueron virando, primero hacia la tolerancia de cultos; despues 
algunas, basta la separacion de la Iglesia del Estado, la cual 
en el caso de Chile, fué producto de un acuerdo pacifico, 
sin desgarramiento alguno. 

Desde 1900 hasta 1930, aproximadamente, la t6nica pre 
dominante en esta materia fué de un mas o menos franco 
escepticismo. Pero, a raiz de 'a reunién de los Congresos 
Eucaristicos y la crisis econdmica de aquel afio, se produjo un 
renacimiento catélico, en el que no dejan de verse algunos 
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factores politicos. Por curiosa coincidencia, han recrudecido 
paralelamente los regimenes «fuertes» y la beligerancia poli- 
tica de la Iglesia Catdlica. En 1936, a raiz de la iniciaci6n 
de la guerra de Espafia, tal hecho se ha acentuado conside- 
rablemente. La pugna entre Hitler y la Iglesia ha producido 
alteraciones en ella. 

770.—Catdlicos y protestantes. 

Mientras en Estados Unidos el avance de la Iglesia Ca- 
tdlica es considerable, (llegan a 23 millones los catélicos, en 
1943) en Ja América Latina se ha producido cierto progreso 
de la Iglesia Evangélica. No hay proporcion entre uno y otro 
dentro del orden nimerico, pero se puede comprobar que, 
especialmente en los sectores indigenas, la propaganda evan- 
gélica ha hecho camino, y que en Norteamérica el robus- 
tecimiento del catolicismo esta fuera de toda duda. 

En el campo educacional, 11 disputa entre ambas iglesias 
cristianas es mas evidente. Los catdélicos han fundado Uni- 
versidades, que sirven de coronaciOn de la tarea pedagogica 
de la escuela; los protestantes han fundado institutos y cole- 
gios de tipo evangélico. 

VIDA CULTURAL 

771.— Instrucctén 
publica. La escuela. 

En este siglo se ha realizado el mayor avance de la ins- 
truccién piblica que registra la historia de América. Aunque 
el analfabetismo subsiste en gran porporcién todavia —y 
en Indoamérica puede calcularse que no baja de un 60% de 
la poblacién tomada en globo— su reduccidén es considerable. 

La Colonia se preocupé de algunas Universidades, pero 
no de la instruccién primordial, dejada alos conventos, mez- 
clada, por tanto, con ensefianzas religiosas. La Repiblica, a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, se consagré sobre 
todo a la instrucciOn primaria; y en el XX ha vuelto a dar 
redoblada beligerancia a la superior o profesional. 

Los libertadores de Estados Unidos se preocupaban ya 
de la cultura de su pueblo. Franklin, Jefferson, Adams, todos 
ellos sabian que un pais defiende mejor su libertad y trabaja 
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mejor por su progreso, cuanto mas conciencia tiene de ambos. 
La subsistencia del latifundio y el régimen feudal campesino, 
asi como la conservacion de algunos viejos prejuicios de tipo 
monacal, antes que religioso, impidieron que en la otra 
América primara idéntico concepto. 

Pero el auge liberal de 1848 repercutio dentro del orden 
politico en cuanto a subrayar la urgencia de conceder a la 
instrucci6n la importancia que le correspondia. Domingo 
Faustino Sarmiento Ilev6 a cabo su campafia desde el des- 
tierro, desde la funci6én publica y desde la Presidencia, a base 
de pedir y trabajar por el desenvolvimiento de la escuela pri- 
maria. Con él empieza a considerarse algo mas que meros 
instructores y bur6écratas a los maestros de escuela. 

A fines del siglo, se generaliz6 la tendencia a laicizar 
los planteles de ensefianza, arrancandolos del poder de la 
Iglesia. Hemos visto, a los largo de los capitulos anteriores, 
como ello fué causa de mas de una revolucién en Colombia, 
México, Ecuador, Venezuela, etc. 

Pero, slo en los primeros afios de este siglo se exten- 
dié mas la escuela primaria con sus lemas sustanciales: obli- 
gatoria, universal, gratuita, y del Estado. La ensefianza esta- 
dual se ha desarrollado considerablemente ahi donde la de- 
mocracia ha sido ejercitada. La particular aumenta sus pre- 
rrogativas ahi donde rige la autocracia, excepto en los Es- 
tados Unidos. 

Casi todos los paises han usado en este lapso misiones 
de técnicos extranjeros. Los modelos suizos, franceses, e ita- 
lianos han sido los preferidos. Pero, hoy se levanta, como 
un leimotiv, el de la escuela nacional. México, en Indoamé- 
rica sefial6 el ejemplo de ello, a raiz del triunfo de la revo- 
luciOn, después de la década sangrienta de 1910-20. 

772.—Las Universidades, 

En los dos tltimos lustros, la Universidad ha cobrado 
singular importancia. En los Estados Unidos se han mul- 
tiplicado, bien por accién y donativo de particulares, bien 
por intervencién de los gobiernos estaduales o del federal. 

En América Latina, un considerable nimero de institu- 
tos de ensefianza superior se ha agregado a los que Espajia 
establecié durante la Colonia. Algunas de las nuevas univer- 
sidades son de tipo libre, no regido por el gobierno, como 
la Universidad Obrera de México, la Universidad Libre de 
Bogota, etc. Otras son sostenidas por congregaciones, sectas 
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o grupos confesionales. Las hay de tipo oficial, pero con 
autonomia, como las recientemente erigidas en Argentina y 
Bolivia. Las hay, en fin, dependientes de los Gobiernos. 

Pero, por lo general, la Universidad americana es aut6- 
noma. 

En 1918 se oper6 en casi toda Indoamérica un movi- 
miento de «reforma», que mas bien debiera considerarse 
como una revoluci6n espiritual. Se inicid en Ja Universidad 
de Cordoba (Argentina), y se propagé a toda América. Los 
postulados principales de aquella insurgencia fueron: libre 
docencia, asistencia libre del alumnado, autonomia univer- 
sitaria, movilidad de las catedras, ensefianza activa en se- 
minarios y laboratorios, acercamiento de la Universidad al 
pueblo, provision de las catedras por concurso de méritos, 
con gobierno universitario: en suma, la negacién dela Uni- 
versidad virreinal. A 

Los estudiantes, desde entonces han mantenido estre- 
cho contacto con los obreros, participando en muchos de sus 
movimientos y constituyendo nicleos politicos conjuntos, 
lo cual sefiala una de las diferencias fundamentales entre el 
estudiante indoamericano (de aguda sensibilidad social) y 
el norteamericano (deportivo y especializado). 

773.—Las letras. 

Claramente pueden distinguirse tres tiempos en la evo- 
lucién de la literatura continental a través del lapso 1848- 
1940: el romanticismo, con su predominio politico e histérico; 
el modernismo, consu predominio estético, y las corrientes 
actuales, con su complejidad. A través de ellas surgen perso- 
nalidades descollantes. Estudiar nuestras letras sin referen- 
cia concreta a Emerson y Sarmiento, a Thoreau y Palma, a 
Whitman y Gonzalez Prada, a Marti y Montalvo, a Sierra y 
Dario, a Chocano y Neruda, a Lugones y Hostos, a Lewis 
y a Machado de Assis, a Herrera y Reissig y a Rivera, a 
Poe y Alberdi, a Hawthorne y Rodo, seria materialmente 
imposible. 

En 1848, comenzé el movimiento roméntico. El inicia- 
dor en la América Latina fué el argentino Esteban Echeverria, 
autor de «La Cautiva» y el «Dogma socialista». Aport6 a las 
letras americanas, dicho autor, la adhesiOn a los temas ver- 
naculos y a las tradiciones histé6ricas. 

_ El romanticismo fué, por consiguiente, una tendencia 
literaria de complejo contenido. Por una parte correspondia 
a necesidades y orientaciones propias, y, por otra, al eco de 
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imitaciones extranjeras. En Estados Unidos, el romanticismo 
palpable en Edgar Allan Poe, a quien hemos aludido, se re- 
flej6 en una tendencia eticisia, que trataba de moralizar los 
usos y costumbres, la tendencia encabezada por los llamados 
«trascendentalistas», o sea, Ralph Waldo Emerson y D. H. 
Thoreau, a quienes nos referimos ya. En Indoamérica, dicho 
rumbo estuvo personificado por otros escritores, sin el conte- 
nido ético de los yanquis, mas bien con un fondo politico y 
literario. Tan discutible amalgama se ve patentemente en 
los llamados <hidalgos de la literatura americana», o sea en 
aquellos que fueron, al par que insignes escritores, connota- 
dos rectores del pensamiento, tales como: Domingo Faustino 
Sarmiento, Juan Montalvo, Manuel Gonzdlez Prada, José 
Victorino Lastarria, Juan B. Alberdi, Francisco Bilbao, José 
Marti, Eugenio Maria Hostos, Lucas Alamén, Justo Sierra, 
etc. 

éQué es lo caracteristico de dichos hombres? En otro 
libro (1) hemos hablado pormenorizadamente de la labor de 
cada uno de ellos. Aqui nos basta con mencionar su tenden- 
cia mas notoria, su denominador comin. 

Ante todo, no fueron tiempos propicios a una demarca- 
cién definitiva entre politica y literatura. De ahi que am- 
bos caminos se entremezclen, como se ve en el ecuatoriano 
Montalvo, gran lingtiista, uno de los mas preclaros cam- 
peones de la libertad politica, al par que uno de los mas 
profundos discriminadores de la sociologia local y de la pul- 
critud idiomatica. Pocos han manejado como Montalvo el 
idioma castellano, y pocos, también, supieron arriesgarse 
mas, en aras del liberalismo, atropellado:por el teécrata Gar- 
cia Moreno. En Sarmiento ocurre algo semejante. No es él 
por cierto, un modelo de limpieza lingiiistica, pero, si, de 
fuerza ideologica. Fué, a la vez, hondo disector de las reali- 
dades argentinas, como se ve en su «Facundo». y polemista 
de extraordinaria garra. Llegé a Presidente dela Republica, 
pero, antes, supo apoderarse de la admiraci6n de los chile- 
nos, de los peruanos y, luego, del continente entero, En 
Manuel Gonzalez Prada se ve parejo fendmeno, poeta im- 
par en Ia literatura peruana, por su parquedad expresiva y 
por su originalidad temAtica, no bien le tocé el aguij6n de la 
guerra trocése en activo y encendido apéstol de un nacio- 
nalismo fervoroso y ahincado, credo en el cual pervivi6 sin 
transacciones hasta la hora misma de su muerte, no obstante 

(1) L. A. Sanchez, «Historia de la literatura americana», 4.* edicion 

Santiago, 1943. 
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los toques socialistas de sus tltimas obras. Prosador_de rara 
eburneidad, poeta de singular vuelo metaférico, Gonzalez 
Prada resalta también como inquietador y apéstol de vigo- 
roso impetu, de clara estirpe nacional y rebelde. 

El romanticismo produjo, sincrénicamente, un nuevo 
culto a las tradiciones americanas, de preferencia, a las colo- 
niales. Lo indigena qued6 supeditado a lo virreinal, relegado 
a un segundo plano como elemento vergonzante o, cuando 
mucho, pictérico. Entre los tradicionistas ninguno alcanza 
la fama de Ricardo Palma autor de las célebres «Tradiciones 
Peruanas>. at 

A fines del siglo XIX, y después de la transicion que 1m- 
plic6 el realismo, hijo ilegitimo de los romanticos, surge el 
modernismo. Fué ésta una tendencia eminentemente decora- 
tiva, esteticista, capitaneada por el poeta nicaragiiense Ru- 
bén Dario. Correspondia a una época suntuaria y escéptica. 
Cierto que uno de sus precursores fué José Marti, el apéstol 
cubano, tan exquisito poeta como vigoroso agitador; pero 
en el fondo, ocurria que el continente habia pasado a la 
hora de adolescencia y se injertaba en el cuadro de la inte- 
lectualidad mundial. 

Rubén Dario reivindic6é el predominio de la forma. A 
través de rapsodias francesas, enriquecio lo castizo con tra- 
diciones y formas desconccidas. La literatura espafiola sintié 
la influencia de aquella escuela, directamente nacida del 
simbolismo galo, y se rindié ante ella. Los mayores poetas 
hispanos e hispanoamericanos siguieron los rastros de Rubén. 

Con el modernismo coincide en Norteamérica un movi- 
miento de busca de lo terrigeno, al par que cierta tendencia 
escéptica, cuyo exponente mas divulgado fué W. H. Mencken. 
Pero, eso no traducia sino algo inicial. No pasarian muchos. 
afios sin que le naciera al idioma castellano, en América, 
una poesia totalmente emancipada de los viejos médulos, y 
sin que una nueva epopeya, hecha de elementos naturales y 
no sobrenaturales, viniera a dar vida a la novela. 

La novela y la nueva poesia se identifican con las co- 
rrientes espirituales de la trasguerra. 

Mientras América fué campo sin problemas, la novela 
se limit6 a relatos aislados, y el poema permanecié en la 
zona objetiva y sonora de la rapsodia rimada de los temas 
cotidianos. Con los acaecimientos de la post-guerra, en 1918, 
todo cambié. Le nacieron a América impresentidas compli- 
caciones, entre ellas la inguietud soctal. Y, por ende, apare- 
cieron en su vida la novela y el poema sociales. 

Uno de los fenédmenos Ilamativos surgidos en el siglo 
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XX dentro de la literatura mundial, ha sido la novela ame- 
ricana. Primero fué en Norteamérica, donde asomé la obra 
critica de Sinclair Lewis, Upton Sinclair, Teodoro Dreiser, 
Sherwood Anderson, todos ellos escritores tremantes, tra- 
suntos de un mundo caético, urbano antes que rural, al re- 
vés de la novela indoamericana, donde las tragedias y los 
conflictos se ubican en el mundo campestre, no en el bur- 
gués, todavia sometido a un ritmo policial y pacifico o pa- 
cificado. 

Frente al caos ciudadano de los nombrados escritores de 
Norteamérica, surge la confusi6n selvdtica y campera de José 
Eustasio Rivera, Rémulo Gallegos, Ricardo Gtitraldes, Ma- 
tiano Azuela, Graca Aranha, Ciro Alegria, Jorge Amado, 
Jorge Icaza, representantes de diversas literaturas sudame- 
ricanas, en quienes el orden no subsiste sino condicional- 
mente, y para quienes la vida adquiere dimensiones e inten- 
sidad imprevistas. 

La poesia continental se dirige, también, por sendas di- 
versas. La norteamericana, de acuerdo con los cauces de 
Walt Whitman, sigue la ruta multitudinaria con Masters, 
Langston Hughes, Sandburg, etc.; mientras la indoamericana 
se retuerce de ardido subjetivismo con Neruda, Vallejo, Eu- 
gento Florit, o sigue el camino de la objetividad racial con los 
poemas negros de Cuba, con los indios y cholos de la poesia 
peruana. 

En todo caso, se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, 
que la literatura indoamericana esta adquiriendo en nues- 
tros dias caracteristicas nactonales y continentales, y que su 
dependencia de Europa es cada dia menor, y disminuira atin 
a medida que pase el tiempo con su séquito de escombros y 
tragedias. 

774.—Artes plasticas. 

Desde luego no se puede pensar que desde 1848 flore- 
ciera un arte plastico aut6ctono. Estaba demasiado reciente 
el coloniaje, y Europa ejercia una influencia extraordinaria 
sobre el pensamiento y el gusto americanos, ayunos de cono- 
cimientos técnicos adecuados. El retrato y la pintura hist6- 
rica, la estatua de préceres, he ahi los temas de las artes 
plasticas de entonces, no siempre confiados, por lo demas, a 
manos criollas. Asi ocurre con los mas célebres monumentos 
de Bolivar que se ven en los parques del continente, origi- 
nales de autores italianos. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el généro predilecto 
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fué el del retrato, representado por artistas como Chester 

Harding y Sergent. Igual ocurre en los paises del Sur, y, en 
verdad, si no fuera por ello, ausente la fotografia, no ten- 
driamos reproduccién fisondmica de los principales pro- 
hombres del amanecer de nuestras Patrias. 

Se destaca, singularmente, en la primera parte de este pe- 
riodo, un grupo de pintores venezolanos, entre ellos Carmelo 
Fernandez (muerto en 1877), mas lit6grdfo y dibujante que 
pintor, a quien se debe un conocido retrato de Bolivar; Mar- 
lin Tovar y Tovar (1828-1902), consagrado con gran éxito 
ala pintura histérica; Arturo Michelena, tal vez el mas gran- 
de artista plastico de Venezuela (1868-1898), trunco a pre- 
matura edad, discipulo del francés Lourens; el dramatico Cris- 
t6bal Rojas, también alumno de Lourens, y Carlos Rivera 
Sanavria, de idéntica escuela. Las escenas hist6ricas de Mi- 
chelena y Tovar (por ejemplo, el «Miranda en Puerto Ca- 
bello») estan Ilenas de interés pictérico y documentaly segan 
se ve en los ejemplares que se conservan en la Casa Amarilla 
de Caracas (1). 

Las influencias francesa e italiana se hacen patentes tam- 
bién en el gran pintor peruano J gnacio Merino, autor de com- 
posiciones hist6ricas de vuelo, como «La Venganza de Corna- 
ro», «La lectura del Quijote», «El descubrimiento del Paci- 
fico», etc.; en Francisco Lasso, cuya «Santa Rosa» ha pasado 
a ser una obra clasica, y en Luis Montero, cuyo «<Funerales 
de Atahualpa» ha alcanzado reputaci6n. 

En México, en mayor contacto con Europa, en Brasil, 
en Argentina, en todas partes, florecid una pintura un tanto 
heroica si se quiere, que daba mas importancia al gesto, al 
ademan teatral, que a motivaciones mas profundas. En ge- 
neral lo vernaculo —a diferencia del tiempo nuevo— anduvo 
ausente de ahi hasta 1900. 

_ Puede decirse, sin temor a incurrir en yerro que, a par- 
tir de esta fecha, la pintura americana en general adquiere 
otro tono. La gané el realismo, apartandola de la imitacién 
europea, y adquirié, al propio tiempo que realismo, una orien- 
taciOn decorativa y mural. 

__ La nueva pintura norteamericana se caracteriza por su 
divorcio de los modelos clasicos de Sergent, autor de famosos 
retratos, y por su tendencia sarcastica, critica y periodistica. 

_ En México, a su vez, nacié una pintura que, al mismo 
tiempo, era realista y alegérica. Al conjuro de la revoluci6n y 

(1) Véase José Nucete Sardi: «Notas sobre la pintura y la esculture 
en Venezuela», Caracas, 1940. 
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de ciertas influencias europeas, las expresionistas sobre todo, 
se fué formando un arte indigenista, proletario, en el cual se 
destaca como precursor Seturnino Herrdén, y, mas tarde, co- 
mo realizadores, Diego Rivera, el mas discutido de todos, 
Orozco, Montenegro, Tamayo, etc. La pintura mexicana so- 
bresale especialmente en el cultivo de los frescos y cuadros 
murales y por su sentido amargo y combativo. 

El indigenismo de la pintura mexicana hallé pronto eco 
en los paises de mas acusado abolengo indigena, como Pert, 
Ecuador y Bolivia, que por cierto son tierras por excelen- 
cia plasticas. Los nombres de José Sabogal, Julia Codesido, 
Camilo Blas y Jorge Vinatea Reinoso (éste muerto en plena 
juventud) reflejan los mas altos valores de la pintura perua- 
na. En Ecuador, Sergio Guarderas, C. Egas y algunos mas 
se caracterizan por la pintura regional. En Bolivia, Guzman 
de Rojas, captor del alma aimara, y Gil de Coimbra, de rum- 
bo simbolista, se distinguen sobre todos. 

La pintura argentina, brasilefia, chilena y uruguaya ha 
vivido y vive mas en contacto con lo europeo, atenta a las 
lecciones del otro lado del AtlAntico. Asi se advierte, por 
ejemplo, en las obras de Spilimbergoy Petorutit, aun en las de 
Figazi, el pintor de gauchos en Uruguay, en Tas de Juan Fran- 
cisco Gonzalez, Rebolledo, Pacheco Altamirano, etc., de Chi- 
le. Y también en las de Tito Salas, e] mas discutido y mas 
célébre pintor venezolano de nuestros dias. 

Con todo no se puede negar cue la pintura americana 
esta adquiriendo un tono personal. 

En cuanto a Ja escultura, su desenvolvimiento es noto- 
riamente menor. Muchas de las estatuas destacadas, inclusi- 
ve las de héroes nacionales, se deben al escoplo y al cincel 
de artistas europeos. 

775.—La arquitectura. 

En los Gltimos afios, la arquitectura americana ha de- 
finido sus contornos. En Estados Unidos, por cierto, tiene 
ya un caracter propio. Los «skycrapers» o rascacielos han im- 
puesto sus Jiineas en casi todos los paises del globo donde las 
concentraciones humanas requieren ese tipo de edificios. Pero 
al par, conjugando las lineas de las construcciones espafiolas 
con la psicologia indigena, se ha dado vida a un nuevo es- 
tilo, de dos o tres pisos cuando mucho, ancho patio, ventanas 
de barrotes métalicos o madera, remedando las viejas caso- 
nas dela colonia. Este estilo, Namado californiano en e1 
Norte, se reforma con mas elementos indigenas y adopta 
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el nombre de neoperuano en Perd.-Junto a esos dos tipos 
de edificios, florecen otros de origen europeo, especialmente 
de Alemania. 

776.—La musica. 

Lo mas saltante del desenvolvimiento musical de América 
en este siglo podria reducirse a dos aspectos: la aparicién 
mundial del hot-jazz, proveniente de los negros norteameri- 
canos (con fos spirituals, jazzes, etc.), y el auge y estiliza- 
miento de la musica popular criolla, tanto los aires indigenas 
propiamente dichos, como los mestizos: tangos, machichas, 
rumbas. 

Todo esto radica en e! campo de !o tipico, de Jo pecu- 
liar. Mas folklore que arte. Grandes compositores los hay en 
escaso ntimero, salvo en Estados Unidos; grandes ejecutantes 
si, en casi todas partes, especialmente en Estados Unidos, 
Argentina, Brasil y Chile, 

La actual entusiasta acogida a los aires nativos ameri- 
canos se asemeja, sin tanto vuelo a la que se dispenso igual- 
mente a las tonadas rusas populares hace medio siglo. 

No seria aventurado afirmar que, antes de mucho, la 
musica americana, trascendiendo de lo popular, estilizandose, 
ha de encontrar expresiones de mas depurada estética y cre- 
ciente perfeccién técnica. 

777.— Descubrimienios 
e€ inventos  ctentificos. 

En materia cientifica, este siglo significa la aparicién de 
una indudable aportaci6n continental. En casi todos los ra- 
mos la presencia americana se ha hecho, dia a dia, mas 
patente. Basta leer cual juier manual de medicina, por ejem- 
plo, para darse cuenta de lo que han trabajado en pro de la 
salud del hombre los médicos e investigadores americanos, 
bien sea en los laboratorios de Norteamerica, bien en los 
de Indoamérica. 

En éstos, a fines del siglo pasado, surgié Ila figura de 
un auténtico martir de Ia ciencia: el estudiante peruano Da- 
niel A. Carrién, quien, para descubrir el germen y proceso 
de la mortifera «verruga», no titube6é en inocularsela, arros- 
trando la muerte con tal de legar ala humanidad una expe- 
riencia mas. En Norteamerica, los descubrimientos en torno 
alas aplicaciones de la electricidad, al combate de la anemia 
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infecciosa, la tuberculosis, la malaria, la fiebre amarilla, etc., 
son sencillamente admirables. 

Los laboratorios e institutos Carnegie, Rockefeller, 
Smithsonian, etc., han contribuido poderosamente a mejorar 
las condiciones de salubridad en que se desarrolla la vida hu- 
mana. Igual cosa han hecho los laboratorios de Brasil, Ar- 
gentina, Chile, por citar aquellos en donde las especialidades 
terapéuticas y bacteriolégicas han sido mayormente cul- 
tivadas. 

En materia de inventos de aplicaci6n industrial corres- 
ponde la mayor parte de ellos a los Estados Unidos, con- 
forme a su ritmo industrial y técnico. Morse y el telégrafo; 
Cyrus Field y el cable; Thomas Edison y la lampara eléctri- 
ca, son hechos y nombres de resonancia mundial. Se explica: 
en Estados Unidos, ya en 1860 ocurria que una sexta parte 
de la poblacién (6 millones) dependia del trabajo en las in- 
dustrias, donde laboraban 1.100.000 varones y 285.000 mu- 
jeres, como pilares econdémicos de la colectividad obrera. 

El crecimiento industrial en el norte de Estados Unidos 
fué también abrumador, y solo entre 1850 y 1860, es decir, 
en visperas de Ja guerra de Secesion, alcanzaba a un 86%, 
o sea que subi6 de 1.019.166.616 délares a 1.900.000,000. 

VIDA INTERNACIONAL 

778.—Las vias de comunicacion 
y la corrienie inmigratoria. 

En todo el continente se inicid, a partir de 1850, Ja eta- 
pa ferrocarrilera, cuyo modelo era entonces Inglaterra, due- 
tia del carbon y el hierro. 

Argentina, en 1851, cre6 una compafiia nacional para ad- 
ministrar sus ferrovias, pero después dichas comunicaciones 
caveron en manos de compafiias britanicas. Lo propio pas6, 
segtin hemos visto, en otros paises. La red ferrocarrilera inau- 
gurada por el! gobierno de Balta, en el Pera, hacia 1870, hu- 
bo de transformarse también en ‘prenda de empréstitos, poco 
después de la guerra del Pacifico. Situaciones parecidas se 
presentaron en otros paises. 

Estados Unidos, en cambio, trabaj6 en paz sus propias 
lineas férreas, financiandolas con sus propios medios, cons- 
truyéndolas con su propio acero, alimentandolas con su pro- 
pio combustible. Cuando a fines del siglo, surgid Ja movi- 



478 LUIS ALBERTO SANCHEZ 

lizacion a petrdJeo, las circunstancias pudieron cambiar, 
puesto cue América Latina lo producia en apreciable escala, 
pero entonces surgié la accién avasalladora de Ias empresas 
capitalistas extranjeras, y lejos de ser un factor de [ibera- 
cion, el petréleo se convirtid en una cadera mas. 

De todos modos, ello repercuti6 intensamente en la po- 
litica demografica y en las relaciones internacionales del 
continente. 

Estados Unidos, seguro de su potencia transformadora, 
tenia desde el coloniaje, akiertas sus puertas a la inmigra- 
cidn europea. Las ex posesiones espanolas y portuguesas no 
pudieron hacer otro tanto hasta mediados del siglo XIX. Ade- 
mas dei’ grueso contingente de alemanes, holandeses, escan- 
dinavos e irlandeses gue ya, desde el siglo XVIII, encerraba 
en su seno Norteamerica, a partir de 1845 auspicid el’ adve- 
nimiento de nuevos aportes europeos. La hostilidad reli- 
giosa fué causa que nuevos irlandeses vinieran a asilarse en 
tierra del Nuevo Mundo. No menos de 750.000 ingresaron a 
Estados Unidos entre 1850-60. Hacia 1847 llegaron aili mas 
de 50.000 alemanes; en 1860, el censo arrojaba 1.600.000 
germanos. ; 

La inmigracion alemana fué también notable en Brasil, 
Chile y Uruguay. Muchos de ellos, inadaptables a las nuevas 
condiciones politicas de su patria, a raiz de las revoluciones 
de 1848, se instalaron en el-norte uruguayo y el sur de Chile. 

Por lo general, América comprendia que sus tierras eran 
muy vastas, su poblacién muy escasa y técnicamente impre- 
parada y que le interesaba recibir un aporte de conocimien- 
tos y un ntimero de gente mas evolucionada. Fué asi como 
el’ argentino Alkerdi, condensando tal necesidad, redujo el 
problema a una sola frase inserta en su célebre libro «Bases>, 
fundamento de la Constituci6n argentina de 1853: «Gobernar 
es poblar>, afiadiendo que «poblar es educar>. 

Pero el'espiritu colonial, superviviente en algunos paises, 
y por otra parte, el recelo a los europeos que mostraban cla- 
ras intenciones dominadoras (guerra de México; guerra de 
Espafia en el Pacifico; guerra de Espafia en Cuba; interven- 
cin contra Rosas; intervencién contra Nicaragua, Guatema- 
Ia, Venezuela, etc.) provocaron una resistencia tenaz no por 
sorda menos efectiva. 

779.—Internacionalismo Obrero. 

Durante el siglo XX, las agrupaciones de obreros co- 
menzaron, en América, a adquirir un mas acelerado ritmo 
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de cooperacion. Ello se debié al comienzo, de manera primor- 
dial, a la labor desarrollada por los nticleos de anarquistas, 
que se hicieron fuerte en Estados Unidos, Argentina y Uru- 
guay. 

Pero, es después del triunfo de la revoluci6n rusa cuan- 
do fa actividad organizativa obrera adquiere mayor vo- 
lumen. 

La fundacién de partidos socialistas de tipo moderno, 
y, luego, la fundacién de células, primero, y partidos, des- 
pués, comunistas, aceleré, sin duda, dicho proceso. 

Durante la revolucién mexicana se vid la importancia 
de las organizaciones de obreros. En 1920, por ejemplo, 
fué indudable la eficacia de la Confederacién Regional! Obre- 
ra Mexicana (CROM), fundada por Luis Morones, en la 
derrota de Carranza a manos de Obregon. 

Este ejemplo fué saludado en el resto de América pro- 
misoramente. Desde antes, el 1.c de mayo sangriento en 
Buenos Aires, y las huelgas de los portuarios y salitreros en 
Chile (1903-1907), asi como el Mayo tragico del Pera (1919) 
habian sido otros tantos ingredientes para alentar a los tra- 
bajadores a organizar sdlidos frentes de accién. 

La Primera guerra europea, al liquidar a la segunda 
Internacional y dar vida a la Tercera, plante6 nuevos pro- 
blemas. 

Finalmente, después de largos titubeos, casi siempre a 
causa de la pugna entre socialistas y comunistas de una 
parte, y anarquistas de la otra, se organizé en México la 
Cetal, o sea la Confederacién de Trabajadores de América 
Latina, sobre la base de la CTM, o Confederacién de los 
Trabajadores de México. Aquello se realiz6, bajo el ampa- 
ro del Presidente Cardenas, en septiembre de 1988. 

Desde entonces, ese organismo ha crecido mucho, 
aunque atraviesa una época de crisis, marcada, singular- 
merite, por el choque, en su seno, de las corrientes comunis- 
tas (que tienen predominio en ella) y las de otros sectores 
de izquierda, tales como socialistas, apristas y otros. 

Sin embargo de semejantes discrepancias, es palmario 
el hecho de que la CETAL ha conseguido agrupar a la ma- 
yoria de los obreros del continente, si bien su labor podria 
ser mas amplia, a poco que venciera ciertos prejuicios os- 
tensibles en sus rumbos directivos. 

En Brasil, las organizaciones obreras han sido, prac- 
ticamente, anuladas durante el gobierno de Getulio Var- 
gas (1931). 

En Estados Unidos, la sindicalizacién es hoy ma 
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que antes de la guerra, y se calcula en 11 millones de obre- 
ros los miembros de las dos instituciones mas poderosas: 
la American Federation of Labor, que dirige William Green, 
y que fué fundada por Samuel Gompers, de caracter mas 
conservador y con limitaciones raciales entre sus miembros; 
y la CIO o Congreso de Organizaciones Industriales, cuya 
base principal han sido los mineros, encabezados por el fo- 
goso John Lewis, La CIO tiene ideas mas amplias que la 
AF of L. En la actualidad, bajo la presidencia de William 
Murphy, la CIO, ha convenido en mantenerse en paz con 
la instituci6n rival. 

En la actualidad se trabaja por un mas activo inter- 
cambio entre las instituciones obreras indoamericanas y 
anglosajonas. 

780.—El Panamericanismo. 

En estas circunstancias nacié una teoria internacio- 
nal, que trat6 de conciliar las nuevas interpretaciones da- 
das a las ideas de Bolivar y Monroe; el Panamericanismo. 

El Panamericanismo surge oficialmente hacia 1888. Los 
Estados Unidos propugnaron entonces la primera Asamblea 
de ese tipo, que se realizé6 al afio siguiente en Washington. 
La segunda, que debié ser en 1902, no tuvo el éxito espe- 
rado, porque el conflicto de Tacna y Arica dividi6 a los 
concurrentes en dos bandos y amenazé la unidad de la Con- 
ferencia con la discusién de un tema tan espinoso. 

La tesis del Panamericanismo coincidia con el auge de 
la del «Destino Manifiesto». A su sombra, la Reptblica del 
Norte apoyaba francamente a su propia primacia sobre el 
resto del Nuevo Mundo. Teodoro Roosevelt coroné la idea 
imperial del «Destino Manifiesto> con su célebre «Coro- 
lario» de la Doctrina de Monroe. 

Hubo varias reuniones de tipo panamericano. Un poe- 
ta, el mas grande de la América de entonces, Ruben Dario, 
ironizaba en un célebre poema: «Yo también panamericani- 
cé». En general, muchos hombres prominentes «panamerica- 
nizaron», a !a sombra de la tutoria norteamericana. Algunas 
disposiciones internacionales se perfeccionaron en dichas 
asambleas. Pero, los vinculos fundamentales no salieron tan 
robustecidos como era de pensarse. En la reunion de La Ha- 
bana, de 1928, al contrario, se revelaron discrepancias antes 
que coincidencias. 
_, A partir de la asamblea de Montevideo, en 1933, la po- 
litica panamericana empez6 a virar. Pero ese viraje no se 
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hizo ostensible sino en 1936, cuando, con ocasién de la Con- 
ferencia Interamericana por la Paz, Franklin D. Roosevelt 
definié el caracter de la nueva politica de los Estados Uni- 
dos con respecto al resto del continente. 

781.—La «Diplomacia del D6- 
lar» y el «Destino Manifiesto>. 

En general la causa de las dificultades surgidas en torno 
al llamado <monroismo» dependié de la interpretacién par- 
cial que a la tesis de Monroe daba la Cancilleria norteame- 
ricana en la época de la <Diplomacia del Dolar»>. Este tér- 
mino fué popularizado por dos publicistas yanquis, Joseph 
Freeman y Scot Nearing, en un libro asi titulado, y con él 
caracterizaron la tactica de penetrar financieramente en los 
Paises menos fuertes. La «Diplcmacia del Délar> venjia, asi, 
a reemplazar, ampliandolaa la del «Destino Manifiesto» 
que se circunscribia sdlo a las Antillas y América Central. 

782.—El Interamericanismo. 

Desde 1936, la formula del Interamericanismo ha susti- 
tuido en parte a la del Panamericanismo. Definiéndola, Haya 
de la Torre subraya que mientras el Panamericanismo incu- 
tre en el error de considerar como un todo homogéneo al 
continente entero, el interamericanismo, desde su propio 
enunciado, reconoce que hay dos Américas entre las cuales 
(Inter-América) se conviene un pacto de colaboraci6n, res- 
petando la idiosincrasia de cada una de ellas. 

Los sucesos desde 1936 a la fecha han definido mas el 
contenido del interamericanismo. Se trataria de un pacto de 
asistencia mutua, dentro de la democracia y sin la idea de 
imperio. Descansa en el concepto de que Estados Unidos ne- 
cesita a Indoamérica para su propia defensa y para tener las 
materias primas que requiere su industria; asi como en que 
Indoamérica urge de la asistencia de los Estados Unidos para 
su defensa y para exportar sus productos. Eliminar la idea de 
imperio es algo sustancial, en lo cual parecen coincidir los 
directores de ia opinién ptblica tanto en la Repdblica del 
Norte como en las del Sur. 

II T,—31 
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783.—La «Buena Vecindad» 
y la «Defensa Continental». 

Férmulas congruentes con la enunciada, son las de 
«Buena Vecindad» y «Defensa Continental». 

Ello representa una superacion de la doctrina de Monroe, 
puesto que supone que América rechaza toda intromisiOn eu- 
ropea en su territorio y que ademas puede tomarse posicio- 
nes en otro continente, si es preciso, para defenderse, como 
ha ocurrido con la ocupacién de Groenlandia e Islandia por 
fuerzas norteamericanas. 

La «Buena Vecindad» implica, por otra parte, homoge- 
neidad en el régimen democratico a defender. 

784.— Las relacio- 
nes interamericanas. 

En el transcurso de este siglo, las relaciones inter- 
americanas se han modificado favorablemente. 

México y Estados Unidos han liquidado sus problemas 
fronterizos y parece que se acercan a un arreglo con respecto 
a sus intereses econdémicos. 

Se han celebrado pactos definitivos de limites entre Chile 
y Bolivia, Pera y Colombia, Pera y Brasil, Bolivia y Brasil, 
Colombia y Ecuador, Cclombia y Venezuela, Argentina y 
Chile, Paraguay y Bolivia, Guatemala y Salvador, Pera y 
Ecuador, etc. El diferendo entre Panama y Costa Rica se 
encuentra entregado a la decision de un arbitro. Practica- 
mente no quedan ya problemas limitrofes insolutos en el 
Hemisferio Occidental, salvo pequefios detalles de aplica- 
cion de protocolos existentes ya. Sin embargo, no obs- 
tante de que las causas formales de diferendos han sido 
abolidas, a la sombra de los nuevos movimientos ideolégi- 
cos y como secuela de los fendmenos mundiales despertados 
por la Guerra Mundial, se debe dejar constancia de que 
han resurgido algunos militarismos agresivos, que segin 
observadores acuciosos, pueden convertirse en fuente de 
futuros conflictos continentales. 

785.—Los bloques interamericanos. 

La politica de bloques regionales tuvo su mas neta ex- 
presiOn en el A.B.C. (Argentina, Brasil, Chile). Posterior- 
mente, el presidente Lopez, de Colombia, propugné la re- 
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validacion de la gran Colombia. En general, puede afirmarse 
que hay en América cinco unidades tipicas: 1.°, Estados Uni- 
dos (hoy vinculado intimamente con Canada, dominio eu- 
ropeo); 2.°, México y los paises de las Antillas (zona su- 
mamente penetrada por Norteamérica); 3.°, los paises del 
Pacifico o grancolombianos; 4.°, Chile y los paises del Sud 
Atlantico, y 5.°, el Brasil. 

A pesar de que la fisonomia general de tales bloques es 
l6gica y vigorosa, seria demasiado prematuro referirse a su 
real exixtencia y, en todo caso, a su efectiva solidez. En 
varias oportunidades se ha comprobado que intereses mo- 
mentaneos pueden mas que los permanentes, y que, por 
encima de lo mas vital! para América, a ratos priman asun- 
tos pasajeros y superficiales. Mas aun, en ciertos casos, 
existen serias dudas acerca de la posicién definitiva de al- 
gunos paises. Por ejemplo, el’ Peri oscila entre su involu- 
craci6n en el bloqgue grancolombiano o un entendimiento 
con Chile y Argentina; asu turno, Chile se ve atraido por 
una posible confederacion del Pacifico o por Argentina; 
y en cuanto a Panama, también titubea entre su destino 
geografico, como miembro de América Central, o el his- 
térico, como parte de la Gran Colombia. De todos modos, 
es indudable que la tendencia a constituir gradual o 
definitivamente una vasta. unidad indoamericana, latino- 
americana 0 iberoamericana, avanza dia a dia, sobre todo, 
después de la experiencia de la presente guerra mundial. 

786.—Los procedimientos 
pacificos y de cooperacton. 

En las mds recientes reuniones interamericanas de Pa- 
nama, La Habana, y Rio de Janeiro, ya iniciada la actual 
guerra mundial (1939, 1940, y 1942), se han ratificado al- 
gunas decisiones indispensables para la buena marcha de las 
relaciones continentales y para el afianzamiento de una ver- 
dadera conciencia del Nuevo Mundo. Al margen de lo re- 
suelto en dichas asambleas, se han producido declaraciones 
semiOficiales, a través de discursos, notas y articulos, que 
permiten orientar mejor el rumbo de la Unidad Continental. 
En primer término, se ha convenido en que cualquier con- 
flicto que surga entre los paises de América debe ser resuel- 
to pacificamente. En segundo lugar, que, en caso de que 
cualquier pais del continente se vea atacado por una nacion 
no americana, las demas reptblicas acudiran en su ayuda; 
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en tercer puesto, se han realizado algunos leves sondeos pa- 
ra asentar regimenes democraticos en todos los paises, 
aunque sin llegarse a precisiones mas avanzadas al respec- 
to. Y, en cuarto lugar, se ha insistido, tanto en el Sur como 
entre algunos elementos del Norte, en eliminar la sospecha 
de «imperio» en esta mancomunidad de intereses america- 
nos, lo cual es bastante dificil de perfeccionar, en tanto 
subsistan algunos factores refiidos con tal fin. 

Ya en el caso preciso del ataque japonés a los Estados 
Unidos en Pearl Harbor y las Filipinas, todas las reptblicas 
de América con excepcién de Argentina y Chile, rompieron 
relaciones con los paises del Eje o declararon la guerra a 
éstas; pero tanto Argentina como Chile, si bien la pri- 
mera neutral y el segundo no-beligerante, concurrieron a 
renovar el tratamiento de pais no-beligerante a las naciones 
americanas en guerra con potencias extracontinentales. 

En suma en medio de Jas dramaticas circunstancias por 
que atraviesa el’mundo, América ha avanzado en un sentido 
de unidad y cooperacion, para cuyo perfeccionamiento sera 
preciso que encuentre cuanto antes; 1.°, formulas precisas de 
paz para el hemisferio; 2.°, una efectiva homogenizaci6n de- 
mocratica en el conjunto de pueblos que los constituyen; y 
3.°, eliminar de veras toda idea de imperio que frustraria la 
coordinacion y asistencia mutuas entre las reptblicas ame- 
ricanas. Es asi como nos corresponde encarar las imprevistas 
y terribles consecuencias de la catastrofe que hoy aflige al 
mundo entero, para sacar de ella una definida y fecunda 
conciencia continental. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO Y ULTIMO 
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