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PRESENTACION

Andres Belio, el «Educador del Continente», es el monumento cul
tural mas importante de la America hispana.

Ffloloqo, gramatico, poeta, critico, ensayista, historiador, jurista,
periodista, traductor, profundamente americano, nos ha dejado la

mas ingente obra de erudicion de la historia de America.

Nace en Caracas, en 1781. Hijo de Bartolome Bello y. de Ana Anto
nia Lopez. Estudia en el seminario de Santa Rosa, graduandose de Ba
chiller en Artes en 1800. Su aficion ala Iectura, asi como su intensa

. -:. curiosidad intelectual, hacen de el un grave hombre de letras desde

muy temprana edad. Inicia estudios de derecho y medicina en la Uni
versidad Central de Caracas; estudios que se ve obligado a abando
nar por falta de medios. DiD clases particulares, y entre otros, tuvo

como alurnno a Simon Bolivar.
Trabaja como oficial en la Secretaria de la Capitania General, y es

nombrado Comisario de Guerra en 1807. A partir del 19 de abril de

1810, presta servicio en la Secretaria de la Junta de Gobierno de Cara
cas.

Inicia su labor literaria y, como poeta, alcanza rapido prestigio y
el apodo de HEl cisne de Anauco» por sus versos,' traducciones y
adaptaciones de poesias latinas y francesas.

En 1808 es redactor de La Gaceta de Caracas, y promotor de un

periodico, El Lucero, que no liega aver la luz publica.

En junio de 1810, sale de Venezuela con destino a Londres, como

miembro de la mision diplomatica, presidida porS, Bolivar, que la Jun
ta de Gobierno de Caracas envia ante el Gobierno inqles, para infor

. mar de los sucesos de Caracas y solicitar apoyo en sus pretensiones
de independetlcia.

Vive en Londres hasta 1829. Su vida en la capital inqlesa es de una
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actividad intelectualasombrosa. Estudia, trabaja en los asuntos poli
ticos americanos, investiga, da clases particulares, dirige publicacio
nes, escribe, traduce, hace criticas.

En 1815 ofrece su colaboracion al Gobierno de Cundinamarca, so

licitando un puesto en la Administracion Publica, el mensaje es inter

ceptado por las tropas del general Morillo y no llega a destino. Se ofre

ce, tambisn, al Gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la Plata,
y aunque es aceptado, nunca lleqo a viajar a Buenos Aires.

En 1822, es encargado de la Secretaria de la Leqacion de Chile en

Londres; en 1825, tarnbien se encarga de la Secretaria de la Leqacion
de Colombia.

Colabora en el periodico El Censor Americano. Inicia, con Garcia
del Rio, la publicacion de La Biblioteca Americana. Edita, en los afios

1826 y 1827; la revista El Repertorio Americano, enla que aparece pu
blicada su famosa silva «A la agricultura de la Zona Torrida », junto
con innumerables articulos entices. articulos de divulqacion.traduc
crones y otras obras.

En 1829 viaja a Chile, invitado por el Gobierno chileno, en donde

desernpena varies cargos politicos. En 1829, es oficial mayor del Mi
i-listerio de Hacienda; en 1834, oficial mayor de Relaciones Exteriores;
entre 1837 y 1855, Senador. En 1843 se crea la Universidad de Santia

go, obra personal de Andres.Bello, de la que, como promotor y organi
zador, esnombrado Rector.

En 1851, esnornbrado miernbro Honorario de la Real Academia

Espanola, y en 1861, es electo miernbro Gorrespondiente.
En 1847 ve laluz publica la primera edicicn de la Gramatica Caste

llana para uso de americanos. En 1852 termina la redaccicn del Codi-

go Civil, que se aprueba en 1855.
.-

Muere en Santiago de Chile, en 1865.

Su obra es amplisima. Despues de su muerte, en 1881, el Gobierno
'chileno decreto la edicion oficial desus Obras Completas, que figuran
recogidas en quince volumeries. y que terminaron de editarse en

1893. En 1930 se inicio Ia segunda edici6n que se interrumpe, incon

clusa, en 1935. La edici6n venezolana de las Obras Completas se ini

cia, bajo el patrocinio del Ministerio de Educacion, en 1951. Esta pro
gramada en veinte volumeries y, hasta el momento, hay doce edita
dos. 1. Poesias. 2. Borradores de Poesias. 3. Filosofia. 4. Gramatica.
5. Estudios gramaticales. 6. Estudios filoloqicos. 8. Gramatica latina

y escritos complementarios. 9. Temas de critica Iiteraria. 10. Derecho
internacional. 17. Labor en el Senado de Chile. 19. Temas de historia

y geografia. 20. Cosmografia.
Poeta de educacion estructural puramente clasica, con influen

cias muy directas de Virgilio, Horacio, Fray Luis de Leon y Garcilaso
de la Vega, de una perfeccion de lenguaje intachable, aun cuando su

obra presenta una falta importante de espontaneidad, Andres Bello
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\ se ve inmerso en la corriente de romanticismo europeo, con clara refe
rencia al romanticismo frances y con modelo en Victor Hugo.

La influericia del romanticismo inqles, fue, asi mismo, muyprofun
da. La figura que mas le apasiono fue Lord Byron, cuyas obras tradujo,
y del que escribio una biografia.

En su poesia, junto ala serenidad y armenia del clasicismo, apare
ce, en perfecta union, el apasionamiento del romantico.

Las obras mas representativas de su cornposicion clasica estan
escritas durante su estancia en Inglaterra y publicadas a partir de
1823.

Por su silva «A la Agricultura de la Zona Torrida», aparecida en

la revista El Repertorio Americano, en 1826, es considerado el Princi

pe de los poetas hispanoamericanos. Obra erudita sobre la naturaleza

tropical de America, sobre su historia, sobre la moral, inigualable en

la descripcion de objetos naturales, de labores hurnanas, recogidos
en un prisma de ciencia y transformados en el crisol de la poesia.

«Alocucion ala poesia» (Fraqmerrtos de un poema sobre Ameri

ca), publicada en 1823, es una silva descriptiva con la que honra a los
heroes y ciudades que se destacaron en la independencia del conti
nente sudamericano.

Traduce a Plauto, a Lord Byron, a Victor Hugo.
La «Oracion por todos», de 1843, es considerada como la mejor de

sus traducciones. De delicada estructura se envuelve en una niebla
de triste melancolia, imitando E:!l estilo de Hojas de Otofio de Victor

Hugo.
«Moises en el rio», es de una perfeccion de lenguaje tal que hasta

podria decirse que el poema ganaen belleza en su version castellana.
Escribio odas, eglogas, sonetos. Destaca entre las odas politicas,

«AI 18 de septiembre», obra de lenguaje impecable, plena de erise

fianzas politicas.
Como_filosofo, Bello es un hombre con un pensamiento eminente

mente practice, con un sentido claro de la realidad concreta, educado
\
en la escuela positivista inglesa y aficionado a las ciencias experimen
tales, caracteristicas que 10 alejan de toda disquisicicn y elocubracion

onto16gica y metafisica.

Su «Filosofia del entendimiento», obra de raiz inglesa, directa
mente influida por el pensamiento de Stuart-Mill y Hamilton, es una

obra de analisis, dialectica y sicoloqica, Es el trabajo filosofico mas im

protante de la America Latina.

Su labor principal es su obra como filoloqo y gramatico. Su obra
no es una amalqamacion de trabajos independientes, sino que es sis

matica y llega a estructurarse en una autentica teoria del lenguaje.
Su obra linguistica puede ser considerada como obra de transicion,
situada entre la gramatica empirica y la gramatica comparada ..

En 1847, publica la primera edicion de « Grarnatica castellana para
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uso de los americanos», obra universal en cuyas paqinas han bebido

generaciones de gramaticos y tecnicos de la lengua.
En 1841, habia aparecido su «Analisis ideoloqico de los tiempos

de la conjuqaciori castellana», obra original, iniciada en su juventud.
En 1835, aparece «Principios de ortologia y metrica», obra univer

salmente admitida para el estudio de las norrnasprosodicas.
En toda su obra mantierie el principio de realizar un trabajo esen

cialmente practice. alejado de todo empirismo erudite.
Como jurista, su trabajo mas importante es la redaccion delCedi

go Civil chileno, primero de la America Latina, y segundo de la Ameri
ca toda, aprobado en 1855.

Escribio varias monografias y estudios ju.ridicos.
Prepare el Codiqo d.e Comer-cia chileno. Entendio de dereoho an

ternacional. En 18,32 publica los «Principios de Derecho.de Gentes»,
obra que aparece en su segu:rn:da edicion, en 1844, con el nuevo titulo
de «Principios de derecho Internacional».

Andres Bello, -que estudio Iiteraturas modernas durante su ,estan

cia en Londres, se perfila claramente influenoiado por el criticismo in

gles. Se puede decir de Eil que es e1 mas g<Ianc:ie ·c·ritico Iiterario de ha
bla hispana .en:Sll tiernpo, y el primero .en utilizar argumentos -ej,entifi
cos al analizar las cuestiones relativas alorioen Iiterario rnedievalde
la lengua castellana.

Su obra «Del usode Ia rima asonante en la poesia latina de laEdad

Media y en la francesa y observaciones sobr-e -su usa moderno» 'es un

magnifico estudio de investiqacion, con e1 que desmonta la teoria de

que el asonante es un caracter peculiar de la versificacion espanola.
Su esfuerzo personal y cuarenta afios detrabajo dieron como fruto

el «Poema del Mio Cid», obra de restauracion en la que reqularizo la
versificacion del poema y explico sus anomalias.

Escribio varias obras de critica e investiqacion especialmente re

lacionadas con los primeros pasos de las literaturas europeas roman

ces.

Es amplia su obra de geografia descnptiva, y tambien dedico va-
.

rios articulos a las ciencias experimerrtales.
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SILVA

A LA AGRTCULTURA DE LA ZONA TORRIDA

Salve, fecunda zona,
Que al sol enamorado circunscribes
El vago curso, y cuando ser se anima
En cada vario clima,
Acariciada de su luz, concibes!

Tu tejes al verano su quirnalda
De granadas,espigas; tu la uva

Das a la hirviente·cuba:

No de purpurea fruta,.6 roja, 6 gualda,
A tus florestas bel1as
Falta matiz alguno; y bebe en ellas
Aromas mil el viento;
Y greyes van sin cuento

Paciendo tu verdura, desde elllano
Que tiene por lindero el horizonte,
Hasta el erguido monte,
De inaccesible nieve·sie.mpre cano

Tu das la cafia hermosa,
De do la miel se acendra,
Por quien desdefia el mundo los.panales ;

Tu en urnas de coral cuajas la almendra
Que en la espumante jicara rebosa;
Bulle carmin viviente en tusnopales,
Que afrenta fuera al murice de Tiro;
Y de tu afiilla tinta generosa
Emula es de la lumbre del zafiro;
El vino es tuyo, que la herida aqave'"
Para los hijos vierte

(1) Maguay 6 pita (Agav"e americana, L.J que da elpulque.
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Del Anahuac feliz; y la hoja es tuya,
Que cuando de suave
Humo en espiras vagarosas huya,
Solazara el fastidio al ocio inerte.
Tu vistes de jazmines
El arbusto sabeo, (2)

Y el perfume le das que en los festines
La fiebre insana ternplara a Lieo.
Para tus hijos la procera palma'"
Su vario feudo cria,
Y el ananas sazona su ambrosia:
Su blanco pan la yuca,

(4)

Sus rubias pomas la patata educa,
Y el algod6n despliega al aura leve

Las rosas de oro y el ve1l6n de nieve.

Tendida para ti la fresca parcha'"
En enramadas de verdor lozano,
Cuelga de sus sarmientos trepadores
Nectareos globos y franjadas flores;
Ypara ti el maiz, jefe altanero
De la espigalcta tribu, hinche su grano;
Y para ti el biananb(6)

_Desmaya al peso de su dulce carga;
El banano, primero
De cuantos concedio bellos presentes
Providencia a las gentes
Del Ecuador feliz con mana larga.
No ya de humanas artes obligado
El premio rinde opimo:
Noes ala podadera, no al arado

Deudor de su racim6;
Escasa industria bastele, cual puede
Hurtar a sus fatigas mana esclava;
Crece veloz, y cuando exhausto acaba,
Adulta prole en torno le sucede.

(2) EI cafe es originario de Arabia, y el mas estimado en el comercio viene todavia de aq�eJJa parte
del Yemen en que estuvo el retno de Saba, que es cabalmente donde hoy eete Moka.

(3) Ninguna familia de vegetales puede competir con las palrnas en la variedad de productos u tiles
at hombre; pan,leche, vtno. aceite, fruta. hort.aliaa. cera, lena, cuerdas. vestido, etc,

(4) No se debe confuudir (como se ha hecho en un Diccionario de grande y merecida autoridad la

planta de cuya rata se hace el pan de casave (que es la Jatropha manihot de Linnea conocida vd general
mente en castetlano bajo el nambre de yuca) con la Yuea de los botanicos.

(5) Este nombre se da en Venezuela a las Peeitlores 6 Pasionarias. genera abundantisimo en espe
cies, todas bellas, y algunas de suavisimos frutos ,

(6) El banano es el vegetal que principalmente cultivan para si los esclavos de las plantaciones 0

haciendas, y de que sacan mediata 6 inmediatamente su subsistencia y cast todas las cosas que les ha
een tolerable la vida. Sabido es que el bananal no solo da, a proporcicn del terrene que oeupa, mas canti
dad de alimento que ninguna otra siembra 6 plantio, sino que de todos los vegetales alimenticios este

es el que pide menos trabajo y menos euidado (el A.J.
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Mas [oh l si cual no cede
El tuyo, fert.il zona, a suelo alguno,
Y como de natura esmero ha sido,
De tu indolente habitador 10 fuera;
j 0h! j Si al falaz ruido
La dicha al fin supiese verdadera

Anteponer, que del umbralle llama
Del labrador sencillo,
Lejos del necio y vane

Fasto, el mentido brillo,
El ocio pestilente ciudadano!

i,Por que ilusi6n funesta

Aquellos que fortuna hizo senores
De tan dichosa tierra y pinque y varia,
Al cuidado abandonan
Y ala fe mercenaria

Las patrias heredades,
Yen el cieqotumulto se aprisionan
De miseras ciudades,
Do la ambici6n proterva
Sopla la llama de civiles bandos,
o alpatriotismo la desidia enerva;
Do ellujo las costumbres atosiga,
Y combaten los vicios
La incauta edad en poderosa liga?
No alli con varoniles ejercicios
Se endurece el mancebo ala fatiga;
Mas la salud estraga en el abrazo
De perfida hermosura, '

Que pone �n almoneda los favores;
Mas pasatiempo estima
Prender aleve en casto sene el fuego
De ilicitos amores;
o embebecido Ie hallara la aurora

En mesa infame de ruinoso juego.
En tanto ala lisonja seductora
Del asiduo amador facil oido
Da la consorte: crece

En la materna escuela
De la disipaci6n y el galanteo
La tierna virgen, y al delito espuela
Es antes el ejemplo que el deseo.
i,Y sera que se formen de ese modo
Los animos heroicos denodados
Que fundari y sustentan los Estados?

i,De la algazara del festin beodo,
.

0 de los coros de liviana danza,
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La dura juventud saldra, modesta,
Orgullo de la patria y esperanza?
�Sabra con firme pulso
De la severa ley regir el freno;
Brillar en torno aceros homicidas
Enladudosalid vera sereno;
o animoso hara frente al genio altivo
Del engreido mando en la tribuna,
Aquel que ya en la cuna

Durmi6 al arrullo del cantar lascivo,
Que riza el pelo, y se unge, y se atavia
Con femenil esmero,
Y en indolente ociosidad el dia,
o en criminallujuria, pasa entero?
No asi trat6la triunfadora Roma

Las artes de la paz y de la guerra;
Antes fi6las riendas del Estado
Ala mana robusta_
Que tost6 el sol y encalieci6 el arado:
Y bajo el techo humoso campesino
Los hijos educ6, que el conjurado
Mundo alianaron al valor latino.

[Oh l [Los que, afortunados poseedores,
Habeis nacido de la tierra hermosa
En que resefia hacer de sus favores,
Como para ganaros y atraeros,
Quiso naturaleza bondadosa!

Romped el duro encanto

Que os tiene entre muralias prisioneros.
El vulgo de las artes laborioso,
El mercader, que necesario allujo,
Allujo necesita,
Los que anhelando van tras el sefiuelo
Del alto cargo y del honor ruidoso,
La grey de aduladores parasjta,
Gustosos pueblen ese infecto caos:

El campo es vuestra herencia: en el gozaos.
�Amais la libertad? El campo habita,
No alia donde el magnate
Entre armados satelites se mueve,
Y de la moda universal senora,
Va la raz6n al triunfal carro atada,
Y a la fortuna la insensata plebe,
Y el noble al aura popular adora.

�Olavirtudamais? [Ah l [Oue el retiro,
La solitaria calma
En que, juez de-si misma, pasa el alma
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A las acciones muestra,
Es de la vida la mej or maestra!

(_Buscais durables goces,
Felicidad, cuanta es al hombre dada

Y a su terreno asiento, en que vecina
Esta la risa alllanto, y siempre, [Ah l siempre
Donde halaga 18. flor, punza la espina?
Id a gozar la suerte campesina;
La regalada paz, que ni rencores

Al labrador, ni envidias acibaran:
La cama que mullida le preparan
El contento, el trabajo, el aire pura;
Y el sabor de los faciles manjares,
Que dispendiosa gula no Ie aceda;
Y el asilo segura
De sus patrios hogares
Que ala salud y al regocijo hospeda.
El aura respirad de la montana,
Que vuelve al cuerpo laso
El perdido vigor, que a la enojosa
Vejez retarda el paso,
Y el rostro ala beldad tine de rosa.

(_Es alli menos blanda por ventura

De amor la llama, que temple el recato?

i: 0 menos aficiona la hermosura
Que de extranjero ornato

Y afeites impostores no se cura?

(_0 el corazon escucha indiferente

Ellenguaje inocente

Que los afectos sin disfraz expresa
Y a la intenci6n ajusta la pramesa?
No del espejo al importuno ensayo
La risa se compone, el paso, el gesto;
Ni fa,lta alli carrnin al rostra honesto

Que la modestia y la salud colora,
Ni la mirada que Ianzo al soslayo
Timido amor, la senda al alma ignora.
(_Esperareis que forme
Mas venturosos lazos himeneo,
Do el interes barata,
Tirano del deseo,
Ajena mana y fe por nornbre 6 plata,
Que do conforme gusto, edad conforme,
Y elecci6n libre, y mutuo ardor los ata?

Alli tarnbien deberes

Hay que llenar: cerrad, cerradlas hondas
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Heridas de la guerra: el fertil suelo,
Aspero ahora y bravo,
Al desacostumbrado yugo torne

Del arte humana, y Ie tribute esclavo.
Del obstruido estanque y del molino
Recuerden ya las aguas el camino:
El intrincado bosque el hacha rompa,
Consuma el fuego: abrid en luengas calles
La obscuridad de su infructuosa pompa.
Abrigo den los valles

Ala sedienta cafia ;
La manzana y la pera

.

En la fresca montana
El dele olviden de su madre Espaiia:
Adorme la ladera
El cafetal; ampare
Ala tierna teobroma en la ribera

La sombra maternal de su bucare: (1)

Aqui el verjel, alla la huerta ria ...

i,Es dego error de ilusa fantasia?
Ya docil a tu voz, agricultura,
Nodriza de las gentes, la caterva

Servil armada va de corvas hoces;
Mirola ya que invade la espesura
De la·floresta opaca; oigo las voces;
Siento el rumor confuso; el hierro suena;
Los golpes ellejano
Eco redobla; gime el ceibo anciano,
Que a numerosa tropa
Largo tiempo fatiga:
Batido de den hachas se estremece,
Estalla al fin, y rinde el ancha copa.

Huy61a fiera; deja el caronido,
Deja la prole implume
El ave, y otro bosque no sabido
De los humanos, va a buscar doliente ...

i,Que miro? Alto torrente

De sonorosa llama

Corre, y sobre las aridas ruinas
De la postrada selva se derrama
El raudo incendio a gran distancia brama,
Y el humo en negro remolino sube,
Aglomerando nube sobre nube.
Ya de 10 que antes era

Verdor hermosa y fresca lozania,

(l) E1 cacao (Theobrama cacao, L.) sueJe plantarse en Venezuela a la sombra de arboles corpulentos
lIamados bucares.
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S610 difuntos troncos,
- S610 cenizas quedan, monumento

De la dicha mortal, burla del viento
Mas al vulgo bravio
De las tupidas plantas montaraces

Sucede ya el fructifero plantio
En muestra.ufana de ordenadas haces.
Ya ramo a ramo alcanza,
Y a los rollizos tallos hurta el dia:

Ya la primera flor desvuelve el seno,
Bello a la vista, alegre ala esperanza:
Ala esperanza, que riendo enjuga
Del fatigado agricultor la {rente,
Y alla a lc lejos el oprmo fruto,
Y h cosecha apafiadora pinta,
Que !leva de los campos el tributo,
Colmado el cesto, y con la falda en cinta,
Y bajo el peso de los largos bienes
Con que al colona acude,
Hace crujir los vastos almacenes.

[Buen Dios '
no en vane sude,

Mas a merced y a compasi6n te mueva

La ge'nte agricultora
Del Ecuador, que del desmayo triste
Con renovado aliento vuelve ahora,
Y tras tanta zozobra, ansia, tumulto,
Tantos anos de fiera

Devastacion y militar insulto,
Aun mas que tu clemencia antigua implora.
Su rustica piedad, pero sincera,
Halle a tus ojos gracia: no el risuefio
Porvenir que las penas Ie aligera,
Cual de dorado suefio

Visi6n falaz, desvanecido llore:

Intempestiva lluvia no maltrate
EI delicado embri6n: el diente impio
De insecta roedor no 10 devore:
Safrudo vendaval no 10 arrebate,
Ni agote al arbol el materna juga
La calurosa sed de largo estio.
Y pues al fin te plugo,
Arbitro de la suerte soberano,
Que suelto el.cuello de extranjero yugo
Erguiese al cielo el hombre americana;
Bendecida de ti se arraigue y madre
Su libertad: en el mas hondo encierra
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De los abismos la malvada guerra.
Y el miedo de la espada asoladora
AI suspicaz cultivadorno arredre
Del arte bienhechora,
Que las familias nutre y los Estados:
La azorada inquie'tud deje las almas,
Deje la triste herrumbre los arados
Asaz de nuestras padres malhadados

Expiamos la barbara conquista.
lCuantas doquier la vista
No asombran erizadas soledades,
Do cultos campos fueron, do ciudades?
De muertes, proscripciones,
Suplicios, orfandades,
lQuien contara la pavorosa suma?
Saciadas duermen ya de sariqre ibera
Las sombras de Atahualpa y Montezuma

[Ah! Desde el alto asiento
En que escabel te son alados coras

Que velan en pasmado acatamiento
La faz ante la lumbre de tu frente

(Si merece por dicha una mirada

Tuya la sin ventura humana gente),
El angel nos envia,
El angel de la paz, que al crudo ibero

Haga olvidar la antigua tirania,
Y acatar reverente el que a los hombres

Sagrado diste, imprescriptible fuero ;

Que alargar Ie haga al injuriado hermano

(j Ensanqrentola asaz!) la diestra inerme;
Y si la innata mansedumbre duerme,
La despierte en el pecho americano.
E1 eorazon lozano
Que una, feliz obscuridad desdefia,
Que en � azar sangriento del combate
Alborozado late,
Y sodrcioso de poder 0 fama,
Nobles peligros ama;
Baldon estime solo y vituperio
E1 prez que de la patria no reciba,

La libertad mas dulce que el imperio,
Y mas hermosa que el laurel la oliva.
Ciudadano e1 soldado,
Deponga de la guerra la librea:

El ramo de victoria

Colgado al ara de la patria sea,
Y solo adorne al merito la gloria
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De su triunfo entonces, patria mia,
Vera la paz el suspirado dia;
La paz, a cuya vista el mundo llena
Alma, serenidad y regocijo,
Vuelve alentado el hombre ala faena,
Alza el ancla la nave, a las amigas
Auras ancomendandose animosa,
Enjambrase el taller, hierve el cortijo.
Y no basta la hoz a las espigas.

i Oh j6venes naciones, que cefiida
Alzais sobre el at6nito Occidente
De tempranos laureles la cabeza!
Honrad el campo, honrad la simple vida
Del labrador, y su lrugalllaneza.
Asi tendran en vos perpetuamente
La libertad morada,
Y freno la ambici6n, y la ley templo.
Las gentes ala senda
De la inmortalidad, ardua y fragosa,
Se animaran, citando vuestro ejemplo.
Lo ernulara celosa
Vuestra posteridad, y nuevos nombres
Afiadierido la fama
A los que ahora aclama,
«Hijos son estos, hijos
(Preqoriara a los hombres)
De los que vencedores superaron
De los Andes la cima:

De los que'en Boyaca, los que en la arena

De Maipo y en Junin, yen la campafia
Gloriosa de Apurima,
Postrar supieron alle6n de Espana».
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ALOCUCION A LA POESIA

Divina Poesia,
Tu de la soledad habitadora,
A consultar tus cantos ensefiada
Con el silencio de la selva umbria;
Tu a quien la verde g.ruta tue morada,
Y el eco.de los_montes compafua:
Tiempo es que q_ejes ya la culta Europa,
Que tu nativa rustiquez desama,
Y dirijas el vuelo a donde te abre

El mundo de Colon su grande escena.

Tarnbien propicio alli respeta el cielo
La siempre verde rama

Con que al valor coronas:

Tambien alli la florecida vega,
El bosque enmarafiado. el sesgo rio,
Colores mil a tus pinceles brindan;
Y cefiro revuela entr'e las rosas;
Y fulqidas estrellas
Tachonan la carroza de la noche;
Y el Rey del cielo, entre cortinas bellas
De nacaradas nubes, se levanta
Y la avecilla en no aprendidos tonos

Con dulce pica endechas de amor canta.

LQue a ti, silvestre ninfa, son las pompas.
De dorados alcazares reales?

LA tributar tambien iras en ellos
En medio de la turba cortesana

El torpe incienso de servillisonja?
Notal te vieron tus mas bellos dias
Cuando en la infancia de la gente humana,
Maestra de los pueblos y los reyes
Cantaste al mundo las primeras leyes.
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No te detenga i oh Diosa!
Esta region de luz y de miseria,
En donde tu ambiciosa
Rival Filosofia,
Que la virtud a calculo somete,
De los mortales te ha usurpado el culto;
Donde la coronada hidra amenaza

Traer de nuevo al pensamiento esclavo
La antigua noche de barbarie y crimen:

Donde la libertad vane delirio,
Fe la servilidad, grandeza el fasto,
La corrupcion cultura se apellida:
Descuelga de la encina carcomida
Tu dulce lira de oro, con que un tiempo
Los prados y las flores, el susurro

De la floresta opaca, el apacible
Murmurar del arroyo transparente,
Las gracias atractivas
De natura inocente

A los hombres cantaste embelesados;
Y sobre el vasto Atlantico tendiendo
Las vagarosas alas, a otro cielo,
A otro rriundo, a otras gentes te encamina,
Do viste aun su primitivo traje
La tierra, al hombre sometida apenas;
Y las riquezas de los climas todos,
America, del Sol joven esposa,
Del antiguo Oceano hija postrera,
En su sene feraz cria y esmera,

i,Que morada te aguarda? i,Que alta cumbre,
Que prado ameno, que repuesto bosque
Haras tu domicilio? i,En que felice
Playa estampada tu sandalia de oro

Sera primero? i,Donde el claro rio
Que de Albion los heroes via humillados,
Los azules pendones reverbera
De Buenos Aires, y orgulloso arrastra

De cien potentes aguas los tributos
Al atonito mar? i,O donde emboza
Su doble cima el Avila entre nubes,
Y la ciudad renace de Losada?")

i,O mas te sonreiran, Musa,los valles
De Chile afortunado, que enriquecen
Rubias cosechas y suaves frutos;
Do la inocencia y el candor ingenuo

(1) FundadordeCaracas. (EIA.)
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Y la hospitalidad del mundo antiguo
Con el valor y el patriotismo habitan?

LO la ciudad'" que el aguila posada
Sobre el nopal mostr6 al azteca errante

Y el suelo de inexhaustas venas rico

Que casi hartaron la avarienta Europa?
Ya de la mar del Sur la bella reina,
A cuyas hijas di61a gracia en dote

Naturaleza, habitaci6n te brinda

Bajo su blando cielo, que no turban
Lluvias jamas ni embravecidos vientos

LO la elevada Quito

Haras tu albergue, que entre canas cumbres

Sentada, oye bramar las tempestades
Bajo sus pies, y etereas auras bene
A tu celeste inspiraci6n propicias?
Mas oye do tronando se abre paso
Entre murallas de peinada roca,

Y, envuelto en blanca nube de vapores
De vacilantes iris matizada,
Los valles va a buscar de Magdalena
Con salto audaz el Bogota espumoso.
Alli memorias de tempranos dias
Tu lira aguardan; cuando, en ocio dulce
Y nativa inocencia venturosos,
Sustento facil di6 a sus moradores,
Primera prole de su fertil seno

Cundinamarca; antes que el corvo arado
Violase el suelo, ni extranjera nave

Las apartadas costas visitara.

Aun no aguzado la ambici6n habia

El hierro atroz; aun no degenerado
Buscaba el hombre bajo obscuros techos
El albergue, que grutas y florestas

Saludable Ie daban y seguro,
Sin que senor la tierra conociese,
Los campos valla, ni los pueblos muro.

La libertad sin leyes florecia,
Todo era paz, contento y alegria;
Cuando de dichas tantas e'nvidiosa
Huitaca bella, (1) de las aguas diosa,
Hinchando el Bogota, sumerge el valle,
De la gente infeliz, parte paquefia
Asilo ha1l6 en los montes:
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1
EI abismo voraz sepulta el resto.

Tu cantaras como indiqrio el funesto

Estrago de su casi extinta raza

ANenqueteba, hijo del Sol, que rompe
Con su cetro divino la enriscada
Montana, y a las ondas abre calle.
En Bogota, que, inmenso lago un dia,
De cumbre a cumbre dilate su imperio:
De las ya estrechas marqenes, que asalta
Con varia furia, la prision desdena,
Y por la brecha hirviendo se despefia.
Tu cantaras como a las nuevas gentes
Nenquetebapiadoso leyes, yartes,
Y culto dio ; despues que a la maligna
Ninfa mudo en lumbrera de la noche,
Y de la Luna por la vez primera
Surea el Olimpo el argentado coche.

Ve, pues, ve, a celebrar las maravillas
Del Ecuador: canta el vistoso cielo
Que de los astros todos los hermosos
Coros alegran; doride a un tiempo el vasto

Dragon del Norte su dorada espira
Desvuelve en torno alluminar inmovil
Que el rumbo al marinero audaz sefiala,
Yla palorna candida de Arauco
En las australes ondas moja el ala.

Si tus colores los mas ricos mueles
Y tomas el mejor de tus pinceles,
Podras los climas retratar, que entero

EI vigor guarda:p. genital primero
Con que la voz omnipotente, oida
Del hondo caos, hincho la tierra, apenas
Sobre su informe faz aparecida,
Y de verdura la cubrio y de vida.
Selvas eternas, Lquien al vulgo inmenso
Que vuestros verdes laberintos puebla,
Yen varias formas y estatura y galas
Hacer parece alarde de si mismo,
Poner presumira nombre a guarismo?
En densa muchedumbre

Ceibas, acacias, mirtos se entretejen,
Bejucos, vides, gramas:
Las ramas a las ramas,

Pugnando por gozar de las felices
Auras y de la luz, perpetua guerra
Hacen, y a las raices
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Angosto viene el seno de la tierra.

i Oh! i Ouien contigo, amable Poesia,
Del Cauca a las orillas me llevara.
Y el blando aliento respirar me diera
De la siempre lozana primavera
Que alli su reino establecio y su corte!

0, si ya de cuidados enojosos
Exento, por las marqanes amenas

Del Aragua moviese
El tardo incierto paso,
o reclinado acaso

Bajo una fresca palma en la llanura,
Viese arder en la boveda azulada
Tus cuatro lumbres bellas,
i Oh Cruz del Sur! que las nocturnas horas
Mides al caminante
Por la espaciosa soledad errante;
o del cucuy las luminosas huellas
Viese cortar el aire tenebroso,
Y dellejano tambo a mis oidos
Viniera el son del yarabi amoroso!

Tiempo vendra cuando de ti inspirado
Alqun Maron americana i oh Diosa!

Tambien las mieses, los rebafios cante,
El rico suelo al hombre avasallado,
Y las dadivas mil con que la zona
De Febo amada allabrador corona;
Donde candida miel llevan las cafias,
Y animado carmin la tuna cria,
Donde tremola el alqodon su nieve,
Y el ananas sazona su ambrosia;
De sus racimos la variada copia
Rinde el palmar, de azucarados globos
El zapotillo, su manteca ofrece
La verde palta, da el afiil su tinta,
Bajo su dulce carga desfallece
El banano, el cafe el aroma acendra
De sus albos jazmines, y el cacao

Cuaja en urnas de purpura su almendra.

Mas i ah! Gprefieres de la guerra impia
Los horrores decir, y al son del parche
Que los maternos pechos estremece,
Pintar las huestes que furiosas corren

A destruccion y el suelo hinchen de luto?

[Oh l [Si ofrecieses menos fertil tema
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A belicos cantares, patria mia!

(_ Que ciudad, que campifia no ha inundado
La sangre de tus hijos y la ibera?

(_Que paramo no dio en humanos miembros
Pasto al condor? (_ Que rusticos hogares
Salvar su obscuridad pudo a las furias
De la civil discordia smbravecida?
Pero no en Roma obro prodigio tanto

El amor de la patria, no en la austera

Esparta, no en Numancia generosa;
Ni de la historia de paqina alguna,
Musa, mas altos hechos a tu canto.

(_A que provincia el premio de alabanza,
o a que varon tributaras primero?

Grata celebra Chile el de Gamero,
Que, vencedor de cien sangrientas lides,
Muriendo, el suelo consaqro de Talca;
Y la memoria eternizar desea
De aquellos granaderos de a caballo
Que mando en Chacabuco Necochea.

(_Pero de Maipo la carnpifia sola

Cuan larga lista [oh Musa! no te ofrece,
Para que en tus cantares se repita,
De campeones cuya frente adorna
El verde honor que nunca se marchita?
Donde gano tan claro nombre Bueras,
Que con sus caballeros denodados

Rompio del enemigo las hileras ;
Y donde el regimiento de Coquimbo
Tantos heroes conto como soldados.

(_De Buenos Aires la gaUarda gente
No ves, que el premio del valor te prde ?

Castelli osado, que las fuerzas mide
Con aquel monstruo que la cara esconde
Sobre las nubes y a los hombres huella;
Moreno, que aboqo con digno acento

De los opresos pueblos la querella;
Y ttl, que de Suipacha en las llanuras
Diste a tu casa aquero de venturas,
Balcarce; y ttl, Belgrano, y otros ciento
Que la tierra natal de glorias rica

Hicisteis con la espada a con la pluma,
Si el justo galard6n se os adjudica,
No ternereis que el tiempo le consuma,

Ni sepultada quedara en olvido
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La.Paz, que tantos claros hijcs.Ilora,
Ni Sannacruz.inimenos Ch1:I.q;tmIsac;;a,
Ni CochaJDamba, que de-patrio-celc
Ejemplos mernorablas atasora:
Ni Potosf..de minas no tan rico
Como.de-nobles pechos:' niAreq.uipa,
Que-de V�'<c:ardo cOR'raZQILSe alaba,
N18! la, que.el Rimae las murallas lava,
Que « de' los. Reyes;)) fue, ya de S1.propia,
Ni laciudad. que, droa.los Iacas.cuna,
Leyes al Sur" y: que, si aim gime. esclava,
Virtud no Ie falto, sino fortuna,
Perola Iibertad, bajo los gol'pes
Quela ensangrientan, cada vez mas brava,
Masmdomable, nuevas cuellos.verque,
Que aldespottsrao haran soltar Ia clava.

Nolarga tiempo userpara eI imperio
Del Sol la hispana ge-nte advenediza,
Ni al ver su trono en tanto,vituperio
De Manco Capac gemiran los manes.

De Anguloy Pumacagua la ceniza
Nuevos y mas felices. capitanes
Venqaran, y a los hados de su pueblo
Abriran vencedores el camino.

Huid, dias de afan, dias de luto,
Y acelerad los tiempos que adivino.

Diosa de la memoria, himnos te pide
EI Imperio tarnbien de-Montezuma

Que, rota la coyunda de Iturbide,
Entre los pueblos libres se enumera.

Mucho, naci6n bizarra mejicana,
De tu poder y de tu ejemplo espera
La libertad; , ni su esperanza es vana,
Si ajeno riesgo escarmentarte sabe,
Y no en un mar te engolfes que sembrado
De los fragmentos ves de tanta nave.

Llegada al puerto venturoso, un dia
Los heroes contaras a que se debe
Del arresto primero la osadia;
Que a veteranas filas rostro hicieron

Conpobre, inculta, desarmadaplebe,
Excepto de valor, de todo escasa;
Y el coloso de bronce sacudieron
A que tres siglos daban firme basa.
Si a braze mas feliz, no mas robusto,
Poderlo derrocar dieron los cielos,
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De Hidalgo no por eso y de Morelos
Eclipsara la gloria olvido ingrato;
Ni el nombre,caliaran'de'Gururaj.uato
Los claros fastos de .tuheroica lueha,
.Nii de tanta ciudad, 'lllne reducida
A tr.iste yermo, amn anemiqo infama

Que, vencedor, sus pactos s610 olvida;
-Oue.hace exnerrmnio,¥:8umis"i&n)]:(]»)Nama.

Despierte (i.Oh Mtrsal 1:iempo'8"s'¥a,) "Gespiern.e
Algun sublime "ingetrio, @e Ieszarrce
El vuelo a tan'8splendido,sn,jeto,
Y'GIue de'Hop:aviln.los hecb:os cante
Y de la no.infericrBarqutslmeto,
Y delpueblo ((.J;')-:tamIilbien, cuyosJb.-ogar.es
·A.sus·orillas:mn-a·el,Manzanares;
.Noel deondaspobrey de veeduraexhausro,
Oue de laregiaoortesufre el fausto,
Y de su servidumbreesta orqulloso,
Mas el que,de,a-guasibellas, abundoso
Como su gente 10 'es de bellas almas.,
De1 cielo, easucristalsereno, pinta
Elpuro azul, corrierado entre las palmas
De.esta y aquelladeliciosa quinta:
Que de Angostura las proezas cante,
De libertad inexpugnable asilo,
Donde la tempestad desoladora
Vino a estrellarse; y con suave estilo
De Bogota los timbres diga al mundo,
De Guayaquil, de Maracaibo (ahora
Agobiada de barbara cadena,)
Y de cuantas provincias Cauca bafia,
Orinoco, Esmeralda, Magdalena,
Y cuantas bajo el nombre Colombiano
Con fraternal uni6n se dan la mano.

Mira donde contrasta sin murallas

Milporfiados ataques Barcelona.
Es un convento el ultimo refugio
De la arrestada, aunque pequeiia, tropa
Que la defiende: en torno el enemigo,
Cuantos conoce el tiero Marte acopia
Medios de destrucci6n; ya por cien partes
Cede al batir de las tonantes bocas

(I) Curnana. (EI A.).
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EI debil muro, y superior en armas

A cada brecha una legion se agolpa;
Cuanto el valer-y el patriotismo pueden
EI patriotismo y el valor agotan;
Mas jay! sin fruto. Tu de aquella escena

Pintaras el horror, tu que a las sombras
Belleza das, y al cuadro de la muerte
Sabes encaderiar la mente absorta.

Tu pirrtaras al vencedor furioso
Que ni al anciano trernulo perdona
Ni ala inocente edad, yen el regazo
De la insultada madre al hijo inmola.
Pocos reserva a viI suplicio el hierro:
Su rabia insana en los dernas desfoga
Un enemigo que hacer siempre supo
Mas que la lid, sangrienta la victoria.
Tu pirrtaras de Chamberlen el triste
Pero glorioso fin. La tierna esposa
Herido va a buscar; el debil cuerpo
Sobre el acero ensangrentado apoya;
Estrechala a su seno. «Libertarme

De un cadalso afrentoso puede sola

La muerte (dice;) este postrero abrazo
Me la hara dulce: i adios! » Cuando con pronta
Herida va a matarse, ella atajando
El brazo alzado ya. « (,Tu a la deshonra,
Tu a ignominiosa servidumbre, a insultos
Mas que la muerte horribles me abandonas?
Para sufrir la afrenta falta (dice)
Valorenmi; paraimitarte, sobra,
Muramos arnbos.» Hieren
A un tiempo dos aceros

Entrambos pechos: abrazados mueren.

Pero al de Margarita, (,que otro nombre
Deslucira? Donde hasta el sexo blando
Con los varones las fatigas duras

Y los peligros de la guerra parte;
Donde a los defensores de la patria
Forzoso fue, para lidiar, las armas

Al enemigo arrebatar lidiando;
Donde el caudillo a quien arrno Fernando
De su poder y de sus fuerzas todas
Para que de venganza les saciara,
Al inexperto campesino vulgo
Que sus falanges denodado acosa,

EI campo dej a en fuga ignominiosa.
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Ni menor prez los tiempos venideros
Ala virtud daran de Cartagena.
No la dom6 el valor: no al hambre cede
Que sus guerreros ciento a ciento siega:
Nadie a partidos viles presta oidos:
Cuantos un resto de vigor conservan,
Lanzarise al mar, y la enemiga flota
En mal seguros lefios atraviesan.
Mas no el destierro su constancia abate,
Ni a la desgracia la cerviz doblegan;
Y si una orilla dejan, que profana
La usurpaci6n,ylas venganzas yerman,
Ya a verla volveran bajo estandartes
Que a coronar el patriotismo fuerzan
A la fortuna, y les daran los cielos
A indignas manos arrancar la presa:
En tanto por Ias calles silenciosas,
Acaudillandoarrrrada soldadesca,
Entre infectos cadaveres, y vivos
En que la .estampa de la parca impresas
Se mira ya, .su abominable triunfo.;
La restaurada Inquisicion pasea;
Con sacrtleqoshimnos los artares
Haciendo resonar, it su honda cueva

Desciende enhambrecida, yen las .ansias
De atormentados martires se ceba.

GY que dire de Ia ciudad que ha dado
Ala sagrada lid tanto caudillo?
[Ah! jque entre escombros olvidarpareces,
Turbio Catuche, tu cami.no usadot

GPor que en tu margen el rumor festivo
Call6? GDo esta la torre bulliciosa
Que pregonar solia,
De antorchas coronada,
La pompa augusta del solemne dia?

Entre las rotas cupulas que oyeron
Sacros ritos ayer, torpes reptiles
Anidan, y en la sala que gozosos
Banquetes vi6 y amores, h6y sacude
La grama del erial su infausta espiga.
Pero mas bella y grande resplandeces
En tu desolaci6n, j oh patria de heroes'
Tu que lidiando altiva en la vanguardia
De la familia de Col6n, la diste
De fe constante no excedido ejemplo;
Y si en tu suelo desgarrado al choque
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De destructivos terremotos, pudo
Tremolarse alqun tiempo la bandera
De los tiranos, en tus nobles hijos
Viviste inexpugnable, de los hombres
Y de los elementos vencedora.

Renaceras, renaceras ahora:

FJ.preceran la paz y la abundancia

En tus talados campos: las divinas
Musas te haran favorecida estancia,
Y cubriran de rosas tus ruinas.

SEGUNDOFRAGMENTO

[Colombia! GQuemontafia, que ribera,
Que playa inhospital, donde antes solo

- Por el furor se vic de la pantera
o del caiman el suelo en sangre tinto?

GCual selva tan obscura, en tu recinto,
Cual queda ya tan solitaria cima,
Que horror no ponga y grima

De humanas osamentas hoy sembrada,
Feo padron del sanguinario instinto
Que tambien contra el hombre al hombre anima?
Tu libertad, j cuan caro

Compraste! j Cuanta tierra devastada!

j Cuanta familia en triste desamparo!
Ma s el bien adquirido al precio excede.

GY cuanto nombre claro

No das tambien al templo de Memoria?
Con los de Codro y Curcio, el de Ricaurte
Vivira, mientras hagan el humane
Pecho latir la libertad, la gloria
Viole en sangrientas lides el Aragua
Dar a su patria lustre;
El despotismo sus falanges dobla,
Y aun no sucumbe al nurnero el denuedo
A sorprender se ace rca una columna
EI alrnacen que con Ricaurte guarda
Escasa tropa: €11, dando de los suyos
Ala salud 10 que a la propia niega,
Alejalos de sf: con ledo rostro
Su intento oculta: y ya de espeso polvo
Se cubre el aire, y cerca se oye el trueno
Del hueco bronce, entre dolientes ayes
De inerme vulgo, que a los golpes cae

Del vencedor: mas no, no impunemente;
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Ricaurte aguarda de una antorcha armado;
Y cuando el puesto que defiende mira
De la contraria hueste rodeado
Que ebria de sangre a tacil presa avanza;
Cuando el punto fatal, no a la venganza
(Que indigna juzga.) al alto sacrificio
Con que Ilenar el cargo honroso anhela,
Llegado ve, [vlva la patria! clama;
La antorcha aplica, el edificio vuela.
Ni tu de Ribas callaras la fama,
A quien vi6 victorioso Niquitao,
Horcones, Ocumare, Vijirima,
Y dejando otros nombres, que no menos

Dignos de loa Venezuela estima,
Urica, que ilustrarle pudo sola,
Donde de heroica lanza atravesado
Mordi61a tierra el sanguinario Boves.

(, Que si de Ribas a los altos hechos
Di61a fortuna injusto premio al cabo?
(,Que, si cautivo el espanol le insulta?
(,Si perecer en el suplicio Ie hace
A vista de los suyos? (, Si su yerta
Cabeza expone en afrentoso palo?
Dispensa a su placer la tirania
La muerte, no la gloria, que acornparia
AI heroe de la patria en sus cadenas,
Y su cadalso en luz divina baria.
Asf expir6 tarnbien de honor cubierto
Entre vfctimas mil Baraya, a manos

De tus viles satelites, Morillo:
Ni el duro fallo a mitigarfue parte
De la misera hermana el desamparo,
Que lutos arrastrando, acornpanada
De cien matronas, tu clemencia implora.
"i !V1\1e ra (respondes) el traidor Baraya,
Yque a destierro su familia vaya!»
Baraya muere, mas su ejemplo vive.

(,Piensas que apaqaras con sangre el fuego
De libertad en tantas almas grandes?
Del Cotopaxi ve a extinguir la hoguera
Que ceban las entranas de los Andes.
Mira correr la sangre de Rovira,
A quien lamentan Merida y Pamplona;
Y la de Freites derramada mira,
EI constante adalid de Barcelona:

Ortiz, Garcia de Toledo expira;
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Granados, Amador, Castillo muere

Yace Cabal de Popayan liorado,
Llorado de las ciencias; fiera bala
EI pecho de Camilo Torres hiere;
Gutierrez el postreroaliento exhala:
Perece Pombo, que en el banco infausto
EI porvenir glorioso de su patria
Con protetico acentoterevela;
No la integra virtud salva a Torices;
No la modestia, no el ingenio a Caldas:
De luto esta cubierta Venezuela,
Cundinamarca desolada gime,
Quito sus hijos mas ilustres Ilora.

(_, Pero cual es de tu crueldad el fruto?
(_,A Colombia otra vez Fernando orpime?
(_,Mejico a su vlsir postrada adora?

(_,EI antiguo tr.ibuto
De un hemislerio esciavo a Espana Ilevas?
(_, Puebla la lnquisicion sus calabozos
De americanos; 0 espanolas Cortes
Dan a la servidumbre tormas nuevas?
(_, De la substanciade den pueblos _grav,es
La avara Cadiz ve volver sus naves?

"Pudo a un Cortes, pudo a un Pizarro el mundo
La sangre perdoriar que derramaron:

Imperios con la aspadaconquistaron:
Mas a tiniaun la vana, la ilusoria

Sombra, que llama gloria
El vulgo .adorador de la fortuna,
Adorna: aqueillaefimera victoria

Que de inerrnes provincias te hizo duefio,
Como la aerea fabrica de un suefio

Desvaneci6se, y nada deja, nada.
Quien te pone can Alba en paralelo,
i Oh cuanto yerra! En sangre bano el suelo
De Batavia el ministro de Felipe;
Pero si fue cruel y sanguinario,
Bajo no fue: no acomodando al vario
Semblante de los tiempos su semblante,
Ya desertor del uno,
Ya del otro partido,
S610 el de su interes sigui6 constante;
No alternativamente
Fue soldado feroz, patriota false:
No di6 a la Inquisici6n su espada un dia
Y por la libertad lidi6 el siguiente:
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Ni traficante infame del cadalso,
Hizo de los indultos granjeria.

A ti tambien Javier Ustariz cupo
Misero fin; atravesado fuiste
De hierro atroz a vista de tu esposa,
Que con su llanto enternecer no pudo
A tu verdugo, de piedad desnudo:
En la tuya y 1a sangre de tus hijos
A un tiempo la infeliz se via baiiada.

jOhMaturinl [Oh luqubre jornada!
[Oh dia de afliccion a Venezuela,
Que aun hoy, de tanta perdida preciosa,
Apenas con sus glorias se consuela!

Tu en tanto en la morada de los justos
Sin duda el premio, amable Ustariz. gozas
Debido a tus fatigas, a tu celo

Debajos intereses desprendido;
Alma incontaminada, noble, pura,
De elevados espiritus modelo,
Aun en la edad obscura
En que el premio de honor se dispensaba
Solo al que a precio vil su honor vendia,
Yen que el rubor de la virtud, altivo

Desden y rebelion se interpretaba
La musica, la dulce poesia,
GSon tu delicia ahora como un dia?

GO a mas altos objetos das la mente

Y con los heroes, con las almas bellas
De la pasada edad y la presente,
Conversas, y e1 gran libro desarrollas
De los destinos dellinaje humano,
Y los futuros casos de la grande
Lucha de libertad, que empieza, lees,
Y su triunfo universal, lejano?
De martires que dieron por la patria
La vida, el santo cora te rodea:

Regula, Trasea, Marco Bruto, Decio,
Cuantos inmortaliza Atenas libre;
Cuantos Esparta y e1 romano Tibre;
Los que el Batavo suelo y el Helvecio

Murierido consagraron, y el Britano;
Padilla, honor del nombre castellano;
Caupolican y Guaicaipuro altivo,
Y Espana osado : con risuefia frente

Guatimozin te muestra ellecho ardiente;
Mueatrate Gualla copa del veneno,
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YLllisaellcru.rentoazote';
¥ tilenclblancQ .seno

Las rojas muesrrasde homicidas balas,
Her;oicaPolicarpa, 'Ire seftalas;
Tu -que visteeapfrarail 'cairn amante

Don firmepe.c'llHi)" Y'POIaienas vidas
Diste Ia tuya-enelalbor temprano
De juverrtud.ia UiEl ib.amaTo tirano

1Miir.a!Ilda1 de tunombrese qloria
Tambi.enCo1:ombia: deleIilSor constante

De tus derechos, de las santas ieyes,
De1aseverarusciplinaamante.

Con reverenciaotrezco atu ceniza
'Estehumilde-toonto, y Ia saprada
Rama a tu efi.graeven-erable cifio,
Patriota ilustre, ,qut-e, PTOSCrit1Jl, errante.

N.o.olvidaste elcarifio
Deldulce hoqarquevto mecertu cuna:

Yorablancoajas tras deforturra,
Ora de sus favores halaqado,
La libertad arnericanahiciste

Tuprimer voto y tuprimercuidado.
Osaste, solo, declarar la guerra
Alos tiranos de tu tierra amada,
Y desde las orillas de lnglaterra
Diste aliento al elarin, que ellargo suefio

Disipo de la America, arrullada

Por la supersticion. AI noble empeiio
De sus patricios no falto tu espada;
'! si, de contratiempos asaltado,
Que a humanos medios resistirno es dado,
Te fue el ceder forzoso, yen cadena

A manos perecer de una perfidia;
Tu espiritu no ha muerto, no; resuena,
Resuena aun el eco de aquelqrito
Con que a lidiar llamaste; la gran lidia

De que desarrollaste el estandarte,
Triunfa ya, yen su triurrfo tienes parte.
Tu nombre, Giraldot, tambien la farna
hara sonar con inmortales cantos,
Que del Santo Domingo en las orillas

Dejas de tu valor indicios tantos.

GPor que con fin temprano el curso alegre
Corto de tus hazafias la fortuna?
Caiste, si: mas vencedor caiste,
Y de la patria el pabellon triunfante
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Sombra te di6 al morir, enarbolado
Sobre las conquistadas baterias,
De los usurpadores sepultura.
Puerto-Caballo vi6 acabar tus dias,
Mas tu memoria no, que eterna dura.

Ni menos estimada la de Roscio

Sera en la mas remota edad futura:
Sabio legislador le vi6 el Senado,
El pueblo, incorruptible magistrado,
Honesto ciudadano, amante esposo,

Amigo fiel, y de las prendas todas
Que honran la humanidad cabal dechado.
Entre las olas de civil borrasca
El alma supo mantener serena;
Con rostro igual vi61a sonrisa aleve
De la fortuna, y arrastr6 cadena;
Y cuando del bald6n la copa amarga
El canario soez perfidamerite
Le hizo agotar,la dignidad modesta

De la virtud no abandon6 su frente.
Si de aquel ramo que Gradivo empapa
De sangre y llanto, esta su sien desnuda,
LCual otro honor habra que no le cuadre?

De la naciente libertad, no s610

Fue defensor, sino maestro y padre.

No neqara su voz divina Apolo
A tu virtud, [oh Piar! su voz divina,
Que la memoria de alentados hechos
Redime al tiempo, y ala parca avara.

Bien tus proezas Maturin declara,
Y Cumana con Guiria y Barcelona,
Y del Juncal el memorable dia,
Y el campo de San Felix las pregona,
Que con denuedo tanto y bizarrta
Las enemigas filas disp.utaron,
Pues aun postradas por la muerte guardan

El orden triple en que a la lid marcharon.

jDichoso, si Fortuna tu carrera

Cortado hubiera alli, si tanta gloria
Alqun fatal desliz no obscureciera!

i, Pero a d6nde la vista se dirige
Que monumentos no halie de herofsmo?
i,La retirada que Mac-Gregor rige
Dire, y aquel punado de valientes,
Que rompe osado por el centro mismo
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Del poder espanol, y a cada huella

Deja un trofeo? (_,Cantare las glorias
Que Anzoatequi lidiando gana en ella,
o las que de Carupano en los valles,
o en las carnpanas del Apure, han dado
Tanto lustre a su nombre, 6 como experto
Caudillo 6 como intrepido soldado?
(_,EI batal16n dire que en la renida
Funci6n del Bornbona las bayonetas
En los pendientes precipicios clava,
Osa escalar par elias la alta cima,
Y de la fortaleza se hace duerio
Que a las armas patricias desafiaba?
(_,Dire de Vargas el combate insigne,
En que Rond6n, de bocas mil que muerte
Vomitan 'Sin cesar, el fuego arrostra,
EI puente fuerza, sus guerreros guia
Sobre erizados riscos que aquel dia
Oyeron de hombre la primera pisada,
Y al espanol sorprende, ataca, postra?
(_,O citare la celebre jornada
En que mir6 a Cedeno el anchuroso
Caura, y a sus bizarros cornpaneros,
Llevados los caballos de la rienda,
Fiados a la boca los aceros,
Su honda corriente atravesar a nado,
Yde las contrapuestas baterias
Hace huir al espanol pasrnado?

.. -=
.

'Como en aquel jardin que han adornado
Naturaleza y arte a competencia,
Con vane revolar la abeja activa
La mas sutil y delicada esencia
De las mas olorosas flores.liba;
La dernas turba deja, aunque de galas,
Britlante, y de suave aroma Ilena,
Y torna, fatigadas ya las alas
De la dulce tarea, ala colmena;
Asi el que osare con tan rico asunto
Medir las fuerzas, dudara que nombre
Cante primero, que virtud, que hazana:
Y a quien la lira en el y la voz pruebe,
S610 dado sera dejar vencida
De tanto empeno alguna parte breve.
(_,Pues que, si a los que vivos todavia
La patria goza, i Y plegue a Dios que el dia
En que los Ilore viuda, tarde sea!
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No se arredrare de elevar la idea?

(,Si audaz cantare al que la helada cima

Super6 de los Andes, y de Chile

Despedaz6 los hierros, y de Lima?

(,0 al que de Cartagena el gran baluarte,
Hizo que de Colombia otra vez fuera?

(,0 al que en funciones mil pavor y espanto
Puso con su marciallegi6n Ilanera,
AI espanol; y a Martelo pusiera?
(,0 al heroe ilustre que de lauro tanto
Su frente adorna, antes de tiempo cana,
Que en Cucuta dorno y en San Mateo,
Yen el Araure la soberbia hispana;
A quien los campos que el Arauca riega
Nombre caran, que para siempre dure,
Y los que el Cauca, y los que el ancho Apure;
Que en Gameza triunf6, y en Carabobo,
Yen Bocaya, donde un imperio entero
Fue arrebatado al despotismo ibero?
Mas no a mi debil voz la larga suma

De sus victorias numerar compete;
A ingenio mas feliz, mas docta pluma
Su grata patria encargo tal comete.
Pues como aquel sarnan que siglos cuenta

__ De las vecinas gentes venerado,
Que vio en torno a su basa corpulenta
EI bosque muchas veces renovado,
Yvasto espacio cubre con la hojosa
Copa de mil inviernos victoriosa;
As! tu gloria al cielo se sublima,
Libertador del pueblo colornbiano;
Digna de que la Ileven dulce rima
Y culta historia al tiempo mas lejano.
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RESUMEN DE LA HISTORIA
DE VENEZUELA

Colon infatigable en favor de la Espana volvia por la tercera vez a

America con designio de llegar hasta el Ecuador; pero las calmas y
las corrientes Ie empefiaron entre la isla de Trinidad y la Costa Firme

y desembocando por las bocas de Drago descubrio toda la parte que

hay desde este paquefio estrecho hasta la punta de Araya, y tuvo ta

gloria de ser el primer europeo que pisa el Continente Americnao, que
no lleva su nombre por una de aquellas vergonzosas condescenden

cias, con que la indolente posteridad ha dejado confundir el merito
de la mayor parte de los hombres que la han enqrandecido. Las venta

josas relaciones que Colon hizo en la Corte del pais, que hoy forma
la provincia de Venezuela, exitaron la codicia de Arnerico Vespucio,
que se unio a Alonso de Ojeda comisionado por el Gobierno para con

tinuar los descubrimientos de Colon en esta parte de la America, La

moderaciori espanola fue victima de las ventajas que ofrecian los co

nocimientos geogrMicos de Vespucio ala locuacidad italiana, y Ojeda
y Colon tuvieron que ceder ala impostura de Americo la gloria de dar
su nombre al Nuevo Mundo, a pesar de los esfuerzos que ha hecho
la historia para restituir este honor a su legitimo duefio.

A la expedicion de Ojeda se siquio casi al mismo tiempo otra al

mando de Cristobal Guerra, que reconocio en su derrota la costa de

Paria, las Islas de Margarita y Cubaqua, Cumanagoto (hoy Barcelona)
y llego hasta Coro, desde donde tuvo que volverse a Espana para po
rier a cubierto de la ferocidad de los naturales de aquel pais las perlas
que habia venido a buscar, y que eran la (mica produccion que atraia

entonc8S a los espanoles a este punto del Continente Americano.

Despertose la codicia con la fortuna de Guerra y de casi todos los

puertos de la Peninsula se aprestaron expediciones para la Nueva

Andalucia, que asi llama Ojeda .a toda la parte oriental de la costa,

Apenas se supieron en la isla de Santo Domingo las relaciones del

Continente con la Espana, se aprasuro el celo apostolico de algunos
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religiosos Cl. esparcir la semilla evanqolica en los nuevos paises; pero
los excesos de la avaricia sublevaron de tal modo a los naturales, que

deapues de sacrificar los misioneros a su venganza, acabaron con un

establecimiento, que Gonzalo de Ocampo enviado por la Audiencia
de Santo Domingo para conservar el orden, habia planteado en el sitio

que ocupa hoy Cumana, y que se llamo Toledo. Este desgraciado
acaecimierito hizo que la Audiencia enviase de nuevo en 1523 a Jaime

Castellon, que con su humanidad y dulzura loqro restablecer 10 perdi
do, concluir la fundacion de la ciudad de Curnana, y asegurar la buena

inteligencia en toda la parte oriental de la costa.

En la occidental era igualmente necesario el freno de la autoridad
para desvanecer las funestas impresiones que contra la dominacion

espanola empezaban a recibir los naturales de la conducta de aque
llos aventureros. Juan de Ampues obtuvo de ta Audiencia de Santo Do

mingo esta cornision, y la desempeno de un modo capaz de honrar la

eleccion de aquel Tribunal. La confianza reciproca fue el primer efecto
de sumisron: un tratado solemne estahlecio la alianza del Cacique de
la nacion coriana con la espanola: siquiose a esto el juramento de fide
lidad y vasallaje, que proporciono a Ampues el permiso para echar los

cimientos a la ciudad de Coro ayudado por los mismos vasallos del

Cacique. Estos sucesos prometian a la provincia de Venezuela todas

las ventajas de que es capaz un Gobierno tan interesado en la censer

vacion del orden. Mas las circunstancias politicas no dejaban a sus

benefices cuidados toda la influencia que necesitaban los interesan

tes dominios que acababa de adquirir; y si se vic en la necesidad de

enajenarlos provisionalmente de su soberania, tambien supo escu

darlos con ella e indemnizarlos profusamente con sus sabias disposi
ciones luego que cesaron las funestas causas, que embarazaron sus

filantropicos designios.
El espiritu de conquista habia obligado a Carlos V que ocupaba

el trono de Espana a contraer considerables ernpefios de dinero con

los Welsers 0 Belzares, comerciantes de Augsburgo, y estes por via

de indernnizacion corisiquieron un feudo en la provincia de Venezuela
desde el cabo de la Vela hasta Maracapana con 10 que pudiesen des
cubrir al sur de 10 interior del pais. Ambrosio de Alfinqer, y Sailler su

segundo, fueron los primeros factores de los Welsers, y su conducta
la que debia esperarse de unos extranjeros, que no cretan conservar

su tiranica propiedad un momento despuas de la muerte del Empera
dor. Su interes era sacar partido del pais, como Ie encontraron, sin

aventurar en especulaciones agricolas unos fondos cuyos productos
temfan ellos no llegar a gozar jamas, ni cuidarse de que la devasta

cion, el pillaje, y el exterrninio, que sefialaba todos sus pasos, recaye
se injustamente sobre la Espana, que debia recobrar con el oprobio
aquel asolado pais. La unica providencia politica que dio Alfinger en

la provincia de Venezuela y que no llevo el sello de su caracter, fue

la institucion de su primer Ayuntamiento, en la ciudad de Coro, que
habia ya fundado Ampues, y como Juan Quaresma de Melo tenia de
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antemano la gracia del Emperador para un regimiento perpetuo en

la primera ciudad que se poblase: le dio Alfinger la posesion en Coro,
con Gonzalo de los Rios, Virgilio Garcia y Martin de Arteaga, que eli

gieron por primeros Alcaldes a Sancho Briceno y Esteban Matheos.
La naturaleza ultrajada por Alfinger oponia a cada paso obstaculos
a sus depredaciones, y la humanidad oprimida triunfo al fin de su ver

dugo y su tirano, que murio asesinado por los indios en 1531 cerea

de Pamplona en un valle que conserva aun el nombre de Misser Am

brosio para execracion de su memoria. El derecho de oprasion recayo
por muerte de Alfinger en Juan Aleman nombrado de antemano ,Por
los Welsers para sucederle, y que hubiera merecido el agradecimien
to de la posteridad de Venezuela si hubiese hecho guardar a sus com

pafieros la moderacion que distinguia su caracter. Sucediole en 1.533

Jorge Spira nombrado por los Welsers, con 400 hombres entre espa
noles y canarios que unidos a los que vinieron con Alfinger se dividie
ron en tres trozos, con orden de que despues de asolar por todas par
tes el pais se reuniesen en Coro con los despojos de una expedicion
que hubiera podido llamarse heroica si hubiese tenido otro objeto.
Cinco afios duroel viaje de Spira, al cabo de los cuales volvio a Coro
con solo 80 hombres de los 400 que le acompafiaron, y murio en 1540
sin dejar .de sus trabajos otra utilidad que las primeras noticias de la
existencia del Lago Parima 0 el Dorado, para repetir nuevas empresas
a costa de la humanidad.

Desde el afio de 1533 habia sido elevado Coro al rango de Obispa
do, cuya Silla ocupaba don Rodrigo Bastidas, que fue nombrado provi- .

sionalmente Gobernador de Venezuela por la Audiencia de Santo Do

mingo, mientras la Corte proveia la vacante de Spira. Tenia este Pre
lado por lugarteniente de su autoridad civil a Felipe Urre, pariente en

todo de los Welsers, y por agente de S,US empresas a Pedro Limpias
capaz de serlo de Alfinger. El descubrimiento del Dorado era la mania
favorita de los espafioles en la Costa Firme, y los dos comisionados
del Obispo Gobernador partieron por diferentes puntos a renovar en

busca de este tesoro las vejaciones de los factores alemanes. Limpias
tarde poco en enemistarse con Urre, y unido a un tal Carvajal que ha
bia suplantado un nombramiento de la Audiencia a su favor, asesina

ron a Urre' cuando volvia a Coro despuas de cuatro afios de trabajo
propios y calamidades ajenas, sin haber hecho a la Provincia otro be

neficio, que el de la fundacion de la ciudad de Tocuyo hecha por Car

vajal con los 25 comparieros que tenia de su partido, de los cuales se

forma el segundo Ayuntamiento de Venezuela en 1545. Tal'fue la

suerte del hermoso pais que habitamos en los diez y ocho afios que
estuvo a discrecion de los arrendatarios de Carlos V; hasta que ins-:
truido el Emperador de 10 funesto que habia sido a sus vasallos aquel
contrato, volvio a ponerlos bajo su soberania nombrandoles por pri
mer Gobernador y Capitan General al Lie. Juan Perez de Tolosa.

Con esta providericia volvieron a aprestarse en Espana expedicio
nes para la parte occidental de la Costa Firme como las que frecuenta-
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ban desde el principio la parte Oriental, que no conespondia al feudo
de los Welsers. Mas en todas partes habian dejado estos tal opinion
de su conducta, que ni la persuasion evariqelica ni el cebo de las buje
rias espafiolas, pudieron mantener la buena corespondencia con los

indios; ganarles un palmo de terreno ·sin una batalla; ni fundar un

pueblo sin haberlo abandonado 'muchas veces: de modo que la Pro

vincia dobio exclusivamente a las armas su poblacion, y la prenogati
va de que las bendigas el Santisimo Sacramento cuando se las rinden.
La qorierriacion de Caracas no se extendio entonces hasta la Nueva

Andalucia, que desde Maracapana nasta Barcelona era gobernada'
con independencia. La conquista y poblacion de esta parte de la pro
vincia de Venezuela estuvo sometida desde 1530 a varios asparioles,
que obtenian en la Corte a proporcion de su credito despachos para
establecerse en este punto de la America, teatro por muchos afios de
las mas sangrientas disensiones civiles entre los espafioles, y de la
mas obstinada resistencia por los naturales, sin haber podido conse

guirse otro establecimiento, que el que bajo el nombre de Santiago
de los Caballeros plant.eo y tuvo que abandonar en 1552 Diego de Zer

pa, asesinado deapues con su sucesor Juan Ponce por los indios cu

managotos.
No tenian mejor suerte las empresas de los espafioles en 10 inte

rior de la goberncion de Venezuela. El Lie. Tolosa habia dejado el go
bierno a Juan de Villegas mientras 131 pasaba al de Cumaria con una

cornision de la Audiencia de Santo Domingo en cuyo viaje murio, que
dando Villegas encargado interinamente del mando. Lueqo que errtro
en posesion de 131 comisiono a su Veedor Pedro Alvarez para que con

cluyese el establecimiento de la ciudad de la Borburata que 131 nabla
comenzado 'e1 afio anterior por encargo de 'I'olosa y que las continuas

excursiories de los filibustieres hicieron abandonar a los pocS's afios.

Deseoso al mismo tiempo Villegas 'de descubrir algunas minas para
·animar el desaliento que notaba en su ge:qte, despacho a.Damian del
Barrio al valle de Nirquacon algunos de los suyos, que habiendo des

cubierto una veta de oro a las orillas del rio Buria, formaron un peque
fio establecirniento, que es de creer diese origen a la ciudad de- San

Felipe. Viendo Villegas que el trabajo de las minas atraia mucha gen
te a sus inmediaciones, concibio el designio de edificar una ciudad en

el valle de Barquisimeto en honor de Segovia, su patria. Despues de

mil encuentros con los indios jirajaras que habitaban aquel valle, 10-

qro plantear en 15521a ciudad de Barquisimeto 0 Nueva Segovia, pero
los indios se vengaron bien pronto del buen suceso que tuvo Villegas
en su establecimiento, haciendo que quedasen abandonadas hasta

ahora las minas de San Felipe yque tuviese que trasladarse la ciudad
de Barquisimeto dellugar de su primitivo asiento al que ocupa actual
mente .

. Igual suerte corrio Ia ciudad de Nirgua, que bajo el nombre de las

Palmas fundo en 1554 Diego de Montes por disposicion del Licencia

do Villacinda enviado por la Corte para suceder a Tolosa. Dos veces
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tuvo que mudar de sitio para evitar las excursiones de los jirajaras sin
haber podido lograr tranquilidad hasta la entera reducci6n de estos

indios. Los descalabros que habian sufrido los espanoles en las minas
de San Felipe reclamaban una pronta indemnizaci6n y Villacinda, tra

t6 de buscarla en un nuevo establecimiento que les asegurase de la
desconfiada inquietud delos indios y les compensase en adqlante los

perjuicios que acababan de sufrir. Sus miras se dirigieron desde luego
a la laguna Tacarigua que habia descubierto Pedro Alvarez en su ex

pedici6n a la Borburata, y que ademas de la fertilidad de sus orillas

prometia por su posici6n mas facilidad para la conquista del pais de
los caracas, cuya fama entraba desde mucho tiempo en los calculos

de los espanoles. Nombr6se por cabo de la empresaaAlonso Diaz Mo

reno, vecino de la Borburata, que despues de mil debates con los taca

riguas pudo hacerse duefio del pais, y tratar de dar cumplimiento al

encargo que se Ie habia confiado. Aunque arreglado a el debia poblar
en las orillas dellago, el conocimiento practice de su insalubridad Ie
hizo infringir las 6rdenes que traia en beneficia de la salud publica,
eligiendo para fundar la ciudad de la Nueva Valencia del Rey la her

mosa, fertil y saludable llanura en que se halla actualmente, desde

el afio de 1555 en que Alonso Diaz puso sus primeros cimientos.

Entre los espanoles que formaban proyectos sobre el valle de

Maya, en que habitaban los caracas, ninguno podia realizarlos mejor
que Francisco Fajardo, que tenia a su favor todo 10 necesario para sa

car partido de un pais perteneciente a una multitud de naciones reu

nidas para mantener su independencia, y cuyo denuedo habia retar

dado tal vez su reducci6n. Era Fajardo hijo de una caraca, y casado
con una nieta del Cacique Charayma, jefe de estos Indios, que hacian

parte muy considerable de la poblaci6n del valle de Maya. A las ven

tajas del parentesco unia Fajardo las del idioma, como que poseia
cuantos dialectos se hablaban en el pais de donde era originaria su

mujer, y donde habia nacido su madre. A favor de estas circunstan
cias se resolvi6 Fajardo a probar fortuna en el valle de Maya para ver

si eran asequibles los designios que tenia de agregarlo ala domina

ci6n espanola. Con tres criollos de la Margarita yonce vasallos de su

madre se embarc6 en una canoa, y siguiendo las costas desembarc6
en Chuspa, donde fue tan bien recibido durante su mansi6n, como

sentido de los naturales a su partida. Tan agradables fueron las noti
cias que Fajardo dio a su madre de la buena acogida que Ie habian
hecho los Caciques sus parientes, principalmente su tio Naiquata,
que la decidieron a acompafiar a su hijo en la segunda expedici6n que

proyectaba, y reuniendo todos sus parientes, sus vasallos, y cuanto

pudieron producirle sus cortos bienes se embarc6 con todo en el puer
to de Piritu y arrib6 en 1557 cerca de Chuspa en la ensenada del valle
de Panecillo. La cordialidad que inspira la patria, la sangre y el idioma

distingui6 los primeros dias de la llegada 'de la familia de Fajardo, y
los parientes y paisanos de su madre Ie cedieron de cornun acuerdo

la posesi6n del valle del Panecillo en prueba de 10 grata que les era
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su venida. Menos que esto habia menester Fajardo, que no perdio un

momento en poner por obra la empresa que tenia premeditada. Ape
nas obtuvo licencia del gobernador Gutierrez de la Pefia para poblar
en el valle de Maya, ernpezo a tratar de esto con los indios y a hacerse

sospechoso para elios; a la sospecha se siquio la enemistad, y a la

enemistad la resistencia; los indios no perdonaron ninguno de los me

dios que estaban a su alcance para oponerse a los designios de los

espafioles: tomaron las arrnas, envenenaron las.aguas, cortaron los

viveres, y Fajardo, despues de haber perdido a su madre en estas tur

bulencias, tuvo que darse por bien servido de haber podido ganar en

el silencio de la noche la playa, y volverse a embarcar con los suyos
para la Margarita.

Poco despues de la fundacion de Valencia fallecio Viliacinda en

Barquisirnoto quedando Ios Alcaldes por una prerrogativa anexa en

tonces a su representacion, encargados interinamente del mando de

sus respectivas jurisdicciones. El deseo de sefialar la epoca de su in
terinidad con alqun establecimiento util al pais les hizo pensar en la
reduccicn de los cuicas, que sequn las relaciones de Diego Ruiz Valle

jo habitaban el Iertil pais, que desde Carora corre Norte Sur hasta las
Sierras de Merida. Diego Garcia de Paredes fue encargado de esta

empresa, y habiendo salido del Tocuyo con setenta hombres, doce ca

ballos, y buen nurnero de indios Yanaconas, atravaso todo el pais de

los cuicas, que con su afable caracter le permitieron elegir terreno a

su gusto para establecerse. El sitio de Escuque sobre las riberas del
rio Motatan fue el que parecio mejor a Paredes para echar en 1556 los

cimientos a una poblacion, que llarno Trujillo en obsequio de su patria
en Extremadura, y que hubiera tardado poco en llegar al rango de

.

Ciudad, si los indios exasperados con la conducta que observaron los

espafioles en una corte ausencia que tuvo que hacer Paredes no hu

bieran interrumpido por una parte sus progresos; y no hubiese por
otra impedido a este de continuarlos, la violencia con que Gutierrez
de la Pefia 10 tuvo despojado de aquella conquista mientras goberno
la Provincia por comision de la Audiencia de Santo Domingo. Francis
co Ruiz fue nombrado para suceder a Paredes, que tuvo el disgusto
de ver agregarse al partido de su usurpador muchos de los que le ha
bian acompafiado en su primera expedicion ; con ellos tome Ruiz la
vuelta de los cuicas y lleqo hasta el Valle de Bocono donde se detuvo
a proveerse de. 10 necesario para su empresa. A pocos pasos de ella
se encontro con Juan Maldonado que habia salido con igual designio
de Merida, ciudad que acababa de poblar en 1558 Juan Rodriguez
Suarez al pie de las Sierras nevadas bajo la advocacicn de Santiago
de los Caballeros; y que el mismo Maldonado habia trasladado a me

jor temperamento en el valle que ocupa actualmente, circunvalada de
los rios Chama, Mucujun y Albarregas. Las disputas suscitadas entre

Ruiz y Maldonado produjeron la reedificacion de Trujillo que Ruiz pro
movie en despique de su adversario; bien que para usurpar con la

propiedad la gloria a su primitivo fundador le mudo el nombre en el
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de Miravel, que conserve hasta que habiendo venido Pablo Collado
de la Corte a suceder a Villacinda en el Gobierno, reintegro a Paredes
en sus derechos, y 10 puso en estado de restituir a la Ciudad su primi
tivo nombre, y de proseguir en su adelantamiento. Por la mediacion
de algunos sujetos respetables de ambos partidos se terminaron
amistosamente las desavenencias que habia entre Ruiz y Maldonado,
quedando desde entonces determinada la jurisdiccion de la Audien
cia de Santa Fe, y la que correspondia en Venezuela a la de Santo Do

mingo, cuyos limites quedaron fijados en el pais de los. timotes, que
reconocido tambien por Maldonado como terrnino de su conquista, se

volvio a Merida, y Ruiz se quedo en Miravel con el dominic de los cui

cas. No sucedio asi a Paredes, que contrariado siempre en sus desig
nios tuvo que sufrir de nuevo con Collado los mismos disturbios que
con Gutierrez de la Perra: hasta que renunciando de aburrido a sus

proyectos se retiro a Merida; y Trujillo abandonada de su fundador,
devarada par la discordia de sus vecinos, y acosada de los insectos,
los pantanos y las tempestades, anduvo vagando convertida en ciu

dad portatil, hasta que en 1570 pudo fijarse en el sitio que ocupa ac

tualmente. Pocas ciudades de la America pueden glariarse de haber
hecho tan rapidos progresos como los que hizo Trujillo en el primer
siglo de su establecimiento. El espiritu de rivalidad de sus primitivos
habitantes se mudo con el suelo en una industriosa actividad, que

prometia a Trujillo todas las veritajas de la aplicacion de sus actuales

vecinos; pero las incursiones del filibustiers Grammont asolando su

territono sofocaron el germen de su prosperidad, dejando en las rui
nas de sus edificios motivos para inferir por su pasada grandeza 10

que hubiera llegado a ser en nuestros dias.

Las esperanzas que el valle de Maya habia hecho concebir a Fajar
do eran muy lisonjeras--para los riesgos pasados, los obstaculos PrB

sentes, y los inconvenientes futuros pudiesen trastornar sus proyec
tos: constante en ellos y animado con la buena inteligencia que con

servo siempre con el Guaimacuare, uno de aquellos caciques, volvio
a salir tercera 'vez de la Margarita en 1560, y para evitar nuevos deba

tes se dejo correr mas a sotavento y dasernbarco en Chuao donde ha
hiendo side bien recibido de su amigo Guaimacuare Ie dio cuenta del

designio que traia de reconocer todo el pais que habia de alli 0.1 valle
de Maya. Bien quisiera Guaimacuare apartarlo de un proyecto en que
el solo conocia las dificultades; pero la confianza de Fajardo triunfo
de las reconvericiones del cacique y empreridio su marcha sin dificul
tad hasta Valencia, desde donde habiendo solicitado y obtenido per
mise del gobernador Pablo Collado para entender en la coriquista de
los caracas, y reunidos treinta hombres a los once cornpafieros de su

temericiad, continuo su derrota para los Valles de Aragua, mas bien
como amigo que como conquistador. Alllegar a los altos de las Lagu
net.as tuvo que valerse de su mana para entrar en convenio con los

indios teques, arbacos, y taramainas dispuestos a disputarle el paso.
Despues de mil debates pudo ajustar con ellos una alianza que le pro-
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porciono llegar hasta el valle de San Pedro; pero al bajar la lorna de
las Cocuizas Ie salio al encuentro el cacique Terepaima a quien gano
con el presente de una vaca de las que traia consigo, y consiquio lle

gar a las orillas del rio Guaire, de quien tomaba el nornbre aquella par
te del valle, de Maya, llamada desde enjonces por Fajardo de San
Francisco en honor de su patrorio. La poca seguridad que le prome
tian los naturales del Guaire, Ie obliqo a volverse a la costa para reu

nirse con los suyos que habian quedado con Guaimacuare, con los
cuales despues de fundar en la errseriada de Caraballeda una pobla
cion bajo el nombre del Collado volvio reforzado al valle de San Fran -".

cisco en busca de unas minas que tenia noticia habia en su territorio.

El hallazgo de una veta de oro fue mas bien el origen de las des

gracias que la recompensa de los trabajos de Fajardo, Todos los veci
nos del Tocuyo se conspiraron contra 131 con tal encono que consiguie
ron que el gobernadcir Collado 10 privase de entender en el beneficio
de la mina, y que enviase a Pedro de Miranda y a Luis de Ceijas para

que le sucediesen y enviasen preso a la Borburata. Ni estos comisio

nados, ni .Juan Rodriguez Suarez, enviado despues por Ccillado para
informarse del rendimiento y calidad de los metales, pudieron conser

var la mina de las continuas correrias de los indios mariches, teques
y taramainas, que habitaban todo el pais que bajo de estos nombres
fertilizaban los rios Tuy, y Guaire, y que hicieron a los espaiioles aban
donar aquel establecimiento, sin otro fruto que haber fundado bajo
la advocacion de San Francisco un mezquino pueblo, que no merece

otra memoria que la de haber estado situado en el mismo sitio en que
se halla actualmente Caracas. Aunque Fajardo Ioqro vindicar sus de

rechos no pudo volver a pensar en sus proyectos sobre el valle de Sari
Francisco, porque su presencia era necesaria en el Collado para con

tener las atrocidades que cometia en todas las poblaciones de la go
bernaci6n deVeneuzela elfac:inerosoLope de Aguirre, a quien la histo
ria da impropiamente el epiteto 'de tirano. Este monstruo vomitado
de las turbulencias del Peru habia bajado por el rio Maranon con otros

satelites, y deapues de asolar la Margarita, paso ala Borburata, y des

de alli a Barquisimeto, seiialando todos sus pasos con el exterminio

y la desolacion; hasta que al fin murio en esta ciudad a manos de

aquel Paredes que habia fundado a Trujillo, acreditando en sus ulti

mos momentos la ferocidad que habia distinguido todos los de su

vida. Hallabanse muy debilitados los espaiioles con la peraecucion de

Aguirre, y Fajardo 10 estaba mas que nadie en Caraballeda; de modo

que tuvo que volverse a la Margarita para librarse del riesgo en que
Ie tenia continuamente la obstinada resistencia de Guaicaipuro, jefe
de aquellos indios. Dejando a su devocion a Guaimacuto, cacique de

las cercanias de Caraballeda, y comprometidos a sus compaiieros en

volver con el ala conquista de los Caracas, abaridono Fajardo la costa;
pero no los designios que tenia de establecerse en el valle de Maya.
Aprestada en IaMarqarita el afio de 15641a tercera expadicion, deter

mino desembarcar con ella en el rio de Bordones inmediato a Cumana
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para evitar nuevos encuentros cpn los indios de Caraballeda. Gober
naba ala sazon aquella ciudad y su jurisdiccion Alonso Cobos, enerni

go declarado de Fajardo, que apenas supo su venida le convido a que
viniese a verle, y luego que Ie tuvo asegurado en su casa le hizo ahor
car en el cepo en que estaba preso, ayudando Cobos con sus manos

a consumar esta horrible perfidia para que su memoria fuese tan de
testable ala posteridad como sensible la suerte del intrepido Fajardo.

Las ventajas que prometia el pais de los caracas habian llegado
a la corte tal vez, pOI las relaciones de Sancho Briceno, diputado de

la provincia de Venezuela para establecer la forma de Gobierno mas

conforme al estado de su pcblacion: pues que habiendo venido a go
bernarla don Pedro Ponce de Leon se le dio especial encargo de que

concluyese la reduccion del valle de Maya. El honor de fundar en el

la capital que los heroicos trabajos de su conquista prometian a Fajar
do, estaba reservado a Diego Losada, a quien confirrno Ponce el nom

bramiento que Ie habia dado a su antecesor para entender en la re

duccion de los caracas. Ofreciose a acompafiarle Juan de Salas, su in

timo amigo, con 100 indios guaiqueries que tenia en la Margarita, y
al mismo tiempo que salio Salas para buscarlos, partie Losada del To

cuyo en 1567 y lleqohasta Nirgua, desde donde encargado 81 mando
de la expediciori a Juan Maldonado con orden de que 10 esperase en

el valle de Guaraca, se diriqio el a la Borburata en busca de Salas, cuya
tardanza era ya perjudicial a su derrota. Despues de esperarlo en

vano quince dias se volvio a incorporar con los suyos, que se hallaban

ya en el valle de Mariara, donde se detuvo a pasar revista a su ejercito,
que sequri ella se componia de 150 hombres, entre ellos veinte de a

caballo, 800 indios auxiliares, 200 bagajes, y abundante provision de

ganado.
Con tan reducida fuerza, salio Losada de Mariara, y lleqo hasta la

subida Teperaima 0 lorna de las Cocuizas, sin haber podido tomar len-

gua de ninguno de los naturales de aquellos valles, a quienes llama
del Miedo por el sospechoso abandono en que lo_s encontro, mas ape-
nas errrpezo a subir la cuesta oyo resonar los caracoles con que los

indios tocaban la alarma por todas las montanas vecinas. Espantado
con el estruendo el ganado se esparcio por todas partes, y mientras
se empleaban los espafioles en recogerle, cargaron sobre ellos los in

dios con tal denuedo, que no se pudo sin haber hecho un gran estrago
conseguir ahuyentarlos y llegar a los altos de la montana para dar al

gun descanso ala gente. El harnbre y la fatiga hizo a algunos salir del

campamento a coger unas aves que se descubrian a poca distancia,
puestas artificiosamente por los indios para atraer a los espafioles a

una emboscada. La defensa empefio un combate en que murio Fran
cisco Marquez a manos de los indios en el sitio que conserva aun el ,.

nombre de Marquez pOI este desgraciado suceso. Cuatro leguas ca

mino Losada desde alli hasta la garganta de las Lagunetas, que fu-
.

nesta siempre a los espafioles les preparaba riesgos mas terribles por
su cornbinacion. Los indios arbacos belicosos por caracter, y arroja-
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dos por reseritimiento no perdonaron medio alguno para acabar con

los espanoles y para conseguirlo despues de acometer los unos la re

taguardia de Losada, incendiaban los otros la montana para envolver
sin recurso a sus enemigos. Hubcse menester toda la serenidad de

Losada y toda la intrepidez de Diego Paredes para salir bien de aquel
conflicto; y ponerse en estado de vencer otro que les estaba preveni
do de no menor consideraci6n.

Aquella noche la pas6 Losada acampado en e1 sitio llamado las

Montanuelas, y al otro dia se puso en movimierrto para el valle de San

Pedro. La rapidez de su marcha habia 'ocultado su venida a la mayor

parte de las naciones de su transite, de modo que hasta entonces s610
habia tenido que lidiar con los indios arbacos; mas al bajar al rio de.
San Pedro se encontr6 con el porfiado Guaicapuro que Ie present6 la

batalla con mas de 8.000 indios teques, tarmas, y mariches apostados
en todos los desfiladeros de la montana. Fueron los prirneros movi
mientos de la sorpresa de Losada dirigidos a pedir consejo sus capita
nes; pero presantandole su intrepidez mayores riesgos en la dilaci6n,
y la disputa, la dirimi6 desbaratando el mismo con la caballeria la van

guardia de los barbaros; su gran numero y el conocimiento del terre

no les permiti6 volver a reunirse, y dejar dudoso el exito de la acci6n;
si Francisco Ponce cortandolcs por la retaguardia, y Losada acudien
do con su denuedo a animar a los que flaqueaban en el centro, no hu

biesen hecho en ellos tal carniceria, que los oblig6 a dejar franco el

paso a costa de una completa derrota por su parte y de muy pequeria
perdida por la de los espafioles. No quiso Losada descansar hasta ver

se seguro de Guaicapuro, y sin la manor dilaci6n sigui6 dos leguas a

hacer alto con su gente en un pueblo que gobetnaba el Cacique Maca

rao en el confluente de los rios Guaire y San Pedro, cuyos habitantes

temerosos de que les talase el ejercito sus sementeras, 10 recibieron

con el mayor agasajo, y les perrnitieron que descansasen toda aquella
noche a su salvo de las pasadas fatigas. Al amanecer continu6 Losada

su marcha hacia el Valle de San Francisco; pero t.errieroso de nuevos

encuentros se apart6 de los canaverales que habia en las orillas del

Guaire, y tomando ala derecha por el territorio del cacique Caricuao',
salio al valle que riega el rio Turmero, que es el mismo en donde se

halla hoy el pueblo del Valle, llamado por Losada de la Pascua, por
haber permanecido en el desde la Semana Santa que lleg6, hasta pa
sada la Resurrecci6n, sin la menor inquietud.

Era la intenci6n de Losada llegar a sus fines mas bien por los me

dios de la paz y la conciliaci6n que por los de la violencia y el rigor;
sin emplear en otra cosa las armas que en la propia defensa y seguri
dad. Cuantos indios se cogian en el campo volvian a su libertad aga

sajados, instruidos y vestidos; mas aunque daban sefiales de agrade
cimiento tard6 poco la experiencia en demostrar que no hacian otro

uso de la generosidad de los espafioles que el de volver a sus ardides

para incomodarlos, 0 el de formar nuevas comisiones para cornbatir

los; hasta que desenganado Losada de .que su moderaci6n no hacia
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mas que darles un siniestro concepto de sus fuerzas se resolvio a va

Ierse de ellas para hacerse respetar. Dejados 80 hombres en el Valle
de San Francisco a cargo de Maldonado; se entro por los moriches a

quienes llevaba ya reducidos, cuando tuvo que volver desde Petare
a socorrer a Maldonado que cerrado de 10.000 taramainas hubiera pe
recido con los suyos si Losada no hubiese llegado a tiempo de ahu

yentarlos con solo la noticia de su venida. Tan obstinada resistencia,
hizo a Losada variar la resolucion en que estaba de no poblar hasta

haber concluido la conquista y tener asegurada con ella la trariquili
dad. Convencido de que era preciso hacerse fuerte en alqun paraje
para segurarse en adelante, 0 tener cubierta la retirada, se resolvio
a fundar una ciudad en el valle de San Francisco, a la que intitulo des
de luego Santiago de Leon de Caracas, para que con esta oombina
cion quedase perpetuada su memoria, la del Gobernador Don Diego
Ponce de Leon, y el nombre de la nacion a quien habia vencido. Iqno
rase aun el dia en que se dio principio-a la Iundacion de la capital de

Venezuela, y la diligencia de la generacion presente solo ha podido
arrancar a la indolencia de Ja antiquedad datos para inferir que fue
a fines del afio 1567 cuando se establecio su Cabildo de que fueron
los primeros miembros Lope de Benavides, Bartolomede Almao, Mar
tin Fernandez de Antequera, y Sancho del Villar, y estes eligieron por
primeros Alcaldes a Gonzalo de Osorio, y a Francisco Infante.

Los debiles principios y la mala vecindad de la poblacion, la tuvie
ron algunos afios expuesta al irreconciliable encono de Guaicapuro
que irritado de 10 mal que 10 habia tratado la suerte con Losada, estu

vo tres 0 cuatro afios sublevando todas las naciones de alrededor has

ta que pudo formar una corispiracion con los caciques Naiquata, Guai

macuto, Querequeremare senor de Torrequemada, Aramaipuro, jefe
de los Mariches, Chacao, Baruta, y Curucuti, que acaudillando a sus

vasallos hubieran hecho abandonar la ciudad si hubiera estado a car

go de otro que Losada. Despues de derrotarlos y acabar con Guaica

puro que murio peleandc cuerpo a cuerpo con el Alcalde Francisco In

fante, loqro Losada intimidar algo los Teques y Mariches; dejando
as.egurada por entonces la buena correspondencia en todo el Valle.
En seguida paso a reedificar la ciudad de Caraballeda para que sirvie
se de puerto al comercio de la Metropoli en lugar de la Borburata que
habia quedado abandonado por las incursiones de los filibustiers;
hasta que despojado injustamente del gobie-rno de Caracas murio en

el Tocuyo a manos del sentimiento que le causo Ia ingratitud con que
correspondio el gobernador Ponce a sus heroicos servicios; pero su

memoria vivira entre la de los primeros conquistadores de la America
con el aprecio que merecen las proezas con que loqro perpetuarla en

Venezuela.

Desde el afio 1531 habian los espafioles empezado a conquistar
la parte oriental de la provincia que deade Maracapana formaba la ju
risdiccion de Cumana. La fijacion de limites entre esta y la de Cara

cas; el descubrimiento de los paises que inunda el Orinoco; la fama
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de las riquezas del Rio Meta; y el hallazgo del Dorado produjeron
otras tantas expediciones que contrariadas, renovadas, y malogradas
sucesivamente dieron margen a que se descubriesen los dilatados

paises que bajo el nombre de los Llanos forman hoy una parte muy
esencial de la prosperidad de Venezuela; sin que pudiese hasta muy
tarde forrnarse en elIos ninqun establecimiento que merezca particu-
1ar atenci6n. No deben sin embargo pasarse en silencio las heroicas

empresas de los espanoles que arrostraron por primera vez las impe
tuosas corientes del Orinoco. El primero a quien pertenece esta gloria
fue a Diego de Ordaz, que despues de haber perdido a manos de los
indios y las enfermedades casi toda su gente lIeg6 hasta Uriapari,
desde donde pas6 a Caroao, y sus habitantes deseosos de deshacerse

de los eapafioles les hicieron creer que mas arriba hallarian innurnera
bles riquezas. Vacilante Ordaz entre la codicia y el amor propio, quiso
que no atribuyesen los indios a cobardia el desprecio de aquellas noti

cias, y envi6 para reconocer Ia tierra a JuanGonaalez, que volvi6 a los

pocos dias dando noticias del descubrimiento de la Guayana y de la
buena acogida que Ie habian hecho sus naturales. El deseo de hallar
el oro que Ie asegurahan los indios habia rio arriba, hizo a Ordaz se

guir su navegaci6n contra las corrientes, los insectos, las enfermeda

des, el hambre, y la guerra, hasta reconocer el cafio de Camiseta, el

de Carichana, y la boca del rio Meta, desde donde tuvo que volverse

a Uriapari, y de alli a Cumana sin otro fruto que el de verse preso y

despojado de su conquista por Don Antonio Sederio. y Don Pedro Or
tiz Matienzo, que habiendo representado a la Corte contra 131, obtu

vieron permiso para enviarlo a Espana, en cuyo viaje fue envenenado

por Matienzo encargado de conducirlo.

Ger6nimo Ortal que habia ido con Ordaz a Espana obtuvo de la
Corte la facultad de continuar la conquista de la Nueva Andalucia, y
'en 1535, lleg6 a laFortaleza de Paria, desde donde cometido el mando
de la expedici6n a Alonso de Herrera ernprendio este su entrada por
el Orinoco siguiendo la derrota de Ordaz. Ya iba a perecer de hambre
si la suerte no le hubiera proporcionado Ileqar a Cabruta, cuyo caci

que Ie ofreci6 viveres para algunos dias, y con ellos siguieron varando
en mil partes, y viendo la muerte en todas hasta entrar por la boca
del suspirado rio Meta, donde en lugar de la riqueza que buscaban
hallaron una raza de indios que les disput6 el paso y los oblig6 a un

combate en que muri6 Herrera con algunos de sus soldados. Suced6le
en el mando Don Alvaro de Ordaz sobrino del que envenenaron en

el viaje a Espana; y el primer uso que hizo de su autoridad fue abando
nar prudentemente la conquista yvolverse a Cubagua en tal miseria,
que 131 y los suyos tuvieron que alimentarse en el viaje con cueros po
dridos de manati, y el poco marisco que podian coger en las playas.
Bajo los mismos auspicios que Ortal, y con la misma suerte que Herre
ra emprendi6 por comisi6n de la Audiencia de Santo Domingo Don
Antonio Sedefio Gobernador de la Isla de Trinidad, la conquist"a de la
Nueva Andalucia. El primer paso de ella fue un sangriento encuentro
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que tuvo Juan Bautista comisionado de Sedefio con Ortal en el puerto
de Neveri, en el que qued6 herido y abandonado de los suyos. Can
los que se pasaron a su partido del de Bautista continuo Ortal su con

quista hasta que despojado de ella par Diego Escalante se dispersa
ron todos los que le acornpafiaban y se avecindaron en la gobernaci6n
de Venezuela. Entretanto se mantenian enla de Cumana los que ha

bian permanecido fieles a Sedeno, que reforzado de nuevo en Puerto
Rico lleg6 a Marcapana para unirse con los que Ie esperaban deseosos

de recobrar 10 perdido. Disponiase Sedefio para entrar en el rio Meta
cuando supo que habia llegado a Cubagua un Juez de Residencia en

viado por la Audiencia de Santo DOmingo a pedimento de Ortal para

que le impidiese seguir en aquella conquista; pero antes que se verifi
case el juicio que el queria evitar sufrio el final envenenado por una

esclava suva, quedando con el sepultada su memoria en el valle de

Tiznados cerca del rio de este nombre, y terminados en 1540 cinco

afios de guerras civiles sin provecho alguno para la provincia de Cu-
. .

mana.
En la gobernaci6n de Venezuela era el hallazgo del Dorado, el me

vil de todas las empresas, la causa de todos los males, y el origen de
todos los descubrimientos. Su fama habia penetrado hasta el Peru de
donde habian salida en su busca varias expediciones. Despues de

aquella funesta y desgraciada en que Felipe de Urre con una temeri
dad superior a los obstaculos, que la naturaleza y la incertidumbre de
los datos oponian ala realizaci6n de sus designios, hizo heroicidades

capaces de honrarlos si hubieran tenido mejor objeto; debe mirarse

como la mas memorable la de Martin Poveda que produjo la que en

1559 emprendi6 Don Pedro Malaver de Silva, reducida a haber salido

de la Borburata y llegado a Barquisimeto 0 daspues de haber andado

vagando un ana a la ventura por los inmensos llanos del rio de San

Juan, sin otro fruto que el desenqafio, el escarmiento, y el abandono
de los suyos. Peor suerte cupo a su compafiero Diego de Serpa, que
vino despues de Espana can facultad de entender en la conquista de
la Nueva Andalucia y el pais de Guayana, descubierto por Juan Gon
zalez en la expadicion de Diego de Ordaz par el Orinoco. Es constante
que Diego Fernandez de Serpa se dirigi6 desde luego a Cumana que
era desde muy temprano la capital del territorio asignado a su con

quista, pues que el le dedic61a instituci6n de su primer Ayuntamien
to, restrtuyendole el nombre del rio de Cumana en lugar del de Tole
do y Cordova que habia tenido hasta entonces. Tal vez paso de alli
al pais de los Cumanagotos para empezar por ellos su derrota y dejar
reducidos a estos enemigos, que eran los mas formidables. Pero ellos
estaban ya de mala fe con los espanoles, y uniendose con los Chaimas
sus vecinos juntaron una fuerza de hasta 10.000 combatientes car

gando con ella sobre los 400 aspafioles de Serpa, que murio con su

Sargento Mayor Martin Ayala en una accion cerca de las orillas del

Cari, sin dejar otra memoria que el establecimiento del Cabildo de Cu

mana, y la fundaci6n de la ciudad de Santiago de los Caballeros en

49



una de las bocas del Neveri, destruida poco despues de su muerte par
los Cumanagotos. Desde la funesta derrota de Don Pedro Malaver se

hallaba avecinado en la qobernacion de Venezuela su sobrino Garci
Gonzalez de Silva, sujeto muy acreditado par su intrepidez y valor. Es

tas circurist.ancias 10 recomendaron particularmente a los Alcaldes,
que gobernaban interinamente la Provincia por la muerte del Gober
nadar Ponce de Leon para que 10 eligiesen por cabo de todas las expe
diciones, que se emprendieron para pacificar y asegurar la pcblacion
de las continuas correriasde los indios. Bajo la interinidad de los Al
caldes y el gobierno de Don Diego Mazariegos, sucesor de Ponce hizo

Garci Gonzalez tales servicios a Ia Provincia, que puede mirarse como

el angel tutelar de su conservacion. Los Taramainas con su valiente

jefe Paramaconi, los Teques, y los Mariches quedaron reducidos a la

obediencia, y" asegurada con elia la tranquilidad en' toda la parte
oriental de la Provincia, por la infatigable entereza de Gonzalez; asi
como en la parte occidental se distinguian otros capitanes aumentan

do la poblacion, y extendiendo la dominacion espanola con el estable

cirniento de nuevas ciudades.

La laguna de Maracaibo era un Ienomeno que liamaba la atoncion
de los aspafioles en la Costa Firme desde que Alfinger tuvo y comuni
co a los dernas las primeras noticias de su existencia y fertilidad; pero
hasta el gobierno de Don Pedro Ponce de Leon no se habia podido
pensar en ninqun establecimiento a sus orillas. Desde el afio de 1568,
le tenia encomendada al capitan Don Alonso Pacheco la fundacion de
una ciudad en elias, yen esta empresa acredito Pacheco por tierra y
mar una constancia y una intrepidez, que 10 hicieron acreedor a un

lugar distinguido entre los conquistadores de Venezuela. La cons
truccion de dos bergantines fue el primer paso que tuvo que dar para
su expadicion. Concluidos y armados estos en Moporo empezo a cos

tear las orillas de la laguna, en cuya vuelta gasto tres afios de conti

nuos debates con los Saparas, Quiriquires, Atiles y Toas, sin poder
ganarles impunemente un palmo de tierra, hasta que reducidos a

fuerza de ramas pudo el capitan Pacheco en 1571 dar principio ala

fundacion de la ciudad de la Nueva Zamora, enel mismo sitio en que
se establecio Alfinger cuando Ie Ilamo Venezuela por la semejanza
que hallo con Venecia en el modo de fabricar los indios sus casas so

bre estacas en medio del gran Lago, que ha recibido de la ciudad el

nombre de Maracaibo, asi como el ha dadoel de Venezuela a toda 10.
Provincia. Al Gobernador Ponce sucedio Diego de Mazariegos, que no

pudiendo por su avanzada edad entender en nuevas conquistas nom

bro por su teniente a Diego de Montes, y este en uso de sus facultades
comisiono al capitan Juan de Salamanca para que entrase a poblar en

el pais de Curarigua y Carara. La malograda expadicion de Malaver,
y la derrota de Serpa en los Cumanagotos habian dejado esparcidos
muchos espafioles sin acomodo en la gobernacion de Venezuela, de
suerte que Salamanca tuvo poco que hacer para juntar setenta hom
bres con los cuales salio del Tocuyo, y atravesando sin obstaculos
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todo el pais de Curarigua lleqo al sitio de Baraquigua donde fundo en

1572 la ciudad de San Juan Bautista del Portillo de Carora, que tarde

poco en poblarse con los espaiioles refugiados a sus inmediaciones
de resultas de Iafatal conquista del Dorado.

Todavia queclaban en las de Caracas algunas tribus de indios que
con su obstmacion causaban enormes perjuicios a Ios progresos de
los espaiioles y a la poblacion de la provincia. Eran los mas enconados
los Mariches, Teques, Quiriquires, y Tomuzas, cuya reduccion enco
merido Mazariegos a Francisco Calderon su teniente en la ciudad de
Caracas. El conocimiento que este tenia de las prendas de Pedro
Alonso Galeas Ie hizo encargarle la conquista de los Mariches, para
cuya empresa Ie reu nio la opinion de su valor otros cornpaneros muy
acreditados y utiles, entre los cuales se hallaba Garci Gonzalez de Silo,

va y el cacique Aricabacuto, que siendo 'aliado fiel de los espaiioles,
y teniendo sus posesiones inmediatas a los Mariches, debia procurar
su reduccion para verse seguro de las vejaciories con que querian
vengar sus paisanos la infidelidad que habia cometido. En esta expe
dicion tuvo que pasar Galeas por todo cuanto podia sugerir a una rnul

titud barbara, irritada, y acaudillada por un jefe intrapido el deseci de

vengar sus agravios y asegurar su independencia. Repetidas veces

se via en la ultima prueba el valor de Galeas, la fidelidad de Aricaba

cuto, y la intrepidez de Garci Gonzalez con el imperterrito T'amacano,
que no paro hasta presentar con sus Mariches a los espaiioles una ba
talla en las orillas del Guaire. Solo la firmeza de Galeas pudo sacarlo
con bien y hacerlo triunfar de las veritajas con que el terreno, y la mu

chedumbre favorecia a los barbaros, hasta que dispersos estes por
Garci Gonzalez, quedo en la palestra Tamacano solo, que deapues de
matar por su mano a tres espaiioles, tuvo que rendirse para perder

. la vida con una nueva prueba de coraje tan honrosa para el como inju
riosa para sus vencedores. No fue mas facil a Garci Gonzalez la reduc

cion de los Teques, que era indispensable para poder continuar en el

trabajo de las. minas que dascubrio Fajardo, y que trataba de benefi
ciar de nuevo Gabriel de Avila. Esta nacion heredera del odio que
Guaicapura juro en sus ultirnos momentos a los espaiioles, estaba
acaudillada por Conopoima, cuya intrepidez y valor podia solo reco

nocer superioridad en Garci Gonzalez. No obstante la sorpresa con

que le ataco de noche en su mismo pueblo, y de la derrota que habian '

sufrido los suyos, trataba Conopoima de presentarle al amanecer

nueva accion con las reliquias de sus huestes,y perseguirlo hasta las

alturas, para impedirle la reunion con los que habia dejado en ellas.
No corrsiquio Conopoima contra los espaiioles en esta jornada otra

cos a, que acreditar que habia entre sus vasallos quien imitase el he
roismo de las mas grandes naciones. Entre los prisioneros que llevaba
Gonzalez en su retirada, se hallaba Sorocaima a quien mando Gonza

lez hiciese saber a sus compaiieros desistiesen de incomodar con sus

flechas a los espaiioles, so pena de empalarlo a el y a otros cuatro;
pero repitiendo el barbara Soracaima la patriotica heroicidad de Atilio

,
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Regulo, levanto la voz animando a Conopoima a que cargase sobre
Garci Gonzalez, as equrandole la victoria en el corto nurnero de los su

yos; accicn que puso a su coristancia en el caso de renovar la prueba
de Scevola alargando la mana para que se la cortasen en castigo de

su generosidad; pero Garci Gonzalez no pudiendo permanecer insen
sible a tanto denuedo revoco la sentencia, que despues ejecutaron
ocultamente sus soldados para desacreditar la humanidad de su jefe.
Esta crueldad causa mucho desaliento a Conopoima y los suyos, que
echando menos despiies de la retirada a su mujer y dos hijas del caci

que Acaprapocon su aliado, concluyo el amor 10 que habia empezado
la cornpasion: y ambos caciques se resolvieron a rescatar a su familia

con lapaz, que gozaron con ventajas y conservaron con fidelidad.

Sujetos los Teques y Mariches, quedaban los Ouiriquiras y 'I'ornu
zas de cuya reduccion se ericarqo Francisco Infante, que tuvo que
abandonarla por una peste que empezando por el se cornunico a los

suyos, y obliqo a Francisco Calderon a entregarse de la conquista. Los

primeros pasos con que Infante habia asegurado la buena correspon
dencia con los indios sirvieron de mucho a Calderon que entrando por
el valle de Tacata y �iguiendo las marqeries del Tuy tomo pacifica
mente posasion de toda la Sabana de Ocumare donde hubiera funda
do una ciudad si no se 10 hubieran impedido sus compaiieros. La mala
conducta de Francisco' Carrizo, que suced{o a Calderon en aquella
conquista exaspero a los indios hasta el punto de perder 10 ganado,
si no hubiese acudido a conservarlo Garci Gonzalez con su prudencia
y buena direccion. Apenas volvia de librar a la provincia de las cami
voras incursiones de los Caribes, le nombro el gobernador Don Juan

Pimentel que habia sucedido a Mazariegos, para que redujese a los

Cumanagotos, que insolentes con los atentados cometidos con Serpa
y los suyos, no dejaban esperanza de poder establecerse en la provin
cia de Cumana, ni permitian hacer el comercio de las perlas en toda
la Costa. Con la gente que tenia Gonzalez para la conquista de los

Quiriquires salio de Caracas en 1579 con 130 hombres por los Valles

de Aragua, atravaso Ios Llanos, y costeando el Guarico salio a Oritu

co, y llegando al pais del cacique Querecrepe se acampo cerca de las
orillas del Unare. Era la intencion de Garci Gonzalez sorprender a los

Cumanagotos, y para esto, en lugar de empezar como Serpa su con

quista por la costa, hizo ellargo rodeo que hemos visto; mas a pesar
de esta precaucion, del auxilio que Ie prestaron los caciques de las
naciones Palenque, Barutaima, Cariamana, y el de Piritu, que ya esta

ba catequizado; y de una completa derrota que sufrieron los indios
en numero de 3.000 sobre Unare, cuyas corrientes arrostro Gonzalez
con una heroica resolucion; no pudo conseguir otra ventaja que la de
retirarse a Querecrepe y fundar una pequeiia ciudad bajo la advoca
cion del Espiritu Santo, que quedo abandonada a resultas de una nue

va batalla que tuvo que empeiiar Gonzalez en la llanura de Cayauri
rna, con 12.000 combatientes, que habianjuntando los Cumanagotos,
con laayuda de los Chacopatas, Cores, y Chaimas sus vecinos.
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Tantos trabajos y contratiempos empezaban a apurar la constan

cia de Garci Gonzalez, al paso que otros mas temibles amenazaban
la entera desolacion de la provincia. Al abandono en que la dejaba el
retiro de Garci Gonzalez a Caracas, se siquio la aparicion del coritaqio
devastador de las viruelas traido por primera vez a Venezuela-en un

navio portuques procedente de Guinea que arriba en 1580 a Caraba
lleda. Los efectos del contagio se contaban por naciones enteras de
indios que cubrian con sus cadaveres el pais que habia visto suceder

se tantas generaciones, dejando a la provincia en tan funesta y horro

rosa daspoblacion que a ella debe _referirse el total exterminio de las
razas que han desaparecido de su suelo. Apenas se respiraba de tan

tas calamidades, hubo que recurrir de nuevo a Garci Gonzalez para

que librase a Valencia y las cercanias de Caracas de otras con que las

amenazaban los Caribes. A pesar de la resolucion en que estaba Gon
zalez de vivir retirado hubo de presentarse al socorro del pais, y ce

diendo a las instancias de Don Luis de Rojas, que habia venido a suce

der a Pimentel en el Gobierno, salio en busca de los Caribes y habieri
dolos hallado en el Guarico los batio, derroto y sujeto ala obediencia.

Ya habian quedado los Quiriquires en otra expedicion bien dispues
tos a favor de los espaiioles; de suerte que Sebastian Diaz pudo sin

gran trabajo establecerse en aquel pais y fundar en el confluente de

los rios Tuy y Guaire la ciudad de San Juan de la Paz, que abandonada

por la insalubridad de su clima, quedo reemplazada con la de San Se
bastian de los Reyes, que en obsequio de su patrono fundo el mismo
Sebastian Diaz en 1584 con Bartolome Sanchez, Frutos Diaz, Gaspar
Fernandez, Matheco de Laya, que eligieron pOI primeros Alcaldes a

Hernando Gamez, y Diego de L�_desma.
Los malos sucesos de Garci Gonzalez hicieron que se mirase la

reduccion de los Cumanagotos como una empresa destinada mas

bien para castigo que para el premio del que la continuase, y bajo este

concepto se ordeno a Cristobal Cobos a que la concluyese, en pena
de la perfidia que cometio su padre con Francisco Fajardo. Esta cir
cunstancia parece que hizo a Don Luis de Rojas tener en poco el resul
tado de la expadicion de Cobos y contentarse con darle 170 hombres

para una empresas que habia puesto a prueba el valor de capitanes
muy acreditados. Disrmulo Cobos el desprecio con que miraba Rojas
su vida, y reservando para el fin de la expedicion los efectos de su re

sentimiento se presanto atrevidamente en la boca del Neveri con sus

170 compafieros a todo el poder de Cayaurima, que traia entre Cumana-

gotos, Chaimas y Chacopatas mas de 8.000 combatientes aguerridos
en las pasadas jornadas, y orgullosos con 10 que les habia favorecido
en ellas la fortuna. Ya iba el cansancio y el desaliento de los soldados
de Cobos a renovar los triunfos de Cayaurima, cuando Juan de Cam

pos y Alonso de Grados se resolvieron a decidir por si solos la suerte

en favor de los espaiioles. Fiados en 10 extraordinario de sus fuerzas
se arrojaron a brazo partido sobre el escuadron de los indios en busca

. de Cayaurirna para apoderarse con su persona del ardor y valentia de
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los.suyos. Hallarorile en ellado que hacia cara a la caballeria, V sin

darle lugar de apercibirse se 10 carqaron en brazos, y 10 Ilevaron escol
tado pot un piquete docaballcs al alojamiento,::on 10 que desmayadas
sus huestes propusieron la paz para evitar la ruina de su caudillo, y
aprovechar al abrigo de la tregua los medios que estuviesen a sou al
cance para libertarlo. Los mismos designios que tuvieron los barbaros

para proponer el armisticio tuvo Cobos para aceptarlo, y ala sombra

de la esperanza del rescate de Cayaurima tuvo a los indios tranquilos,
pudo mudar su alojamiento a una de las bocas del Neveri, y poblar
en 1585 la ciudad de San Cristobal, llamada de los Cumanagotos en

memoria de les triunfos de Cobos sobre estos indios. No bierise via

Cobos duefio de un pais cuya conquista creyo imposible con los debi
les medios que le dio Rojas, cuando periso en vengarse de el ; y para

conseguirlo de un modo que 10 dejase a cubierto de su autoridad se

paso a laqobernacion de Cumana ponieridose el y la nueva Provincia

bajo la obediencia del Gobernador Rodrigo Nunez Lobo. Rojas des

precio 10 que no podia remediar, y mientras, obtenida la aprobacion
del Rey adelanto Cumana sus limites hasta la ribera del Unare, adqui
riendo toda la provincia llamada hoy de Barcelona, y entonces de los

Cumanagotos.
No fue solo la reduccion de sus limites la unica calamidad que tuvo

que sufrir la provincia de Venezuela, cuando terminadas en 1586 las

empresas militares con que habia logrado la respetable poblacion
que hemos visto, esperaban sus conquistadores el reposo necesario

para elevarla a la prosperidad a que la destinaba la naturaleza. Un

abuso funesto de la autoridad que debia desarrollar el precioso ger
men de su industria, es 10 primero que se encuentra por desgracia al
entrar en la epoca de su reqerieracion politica. Rojas que habia visto

con indiferencia perder veinte leguas de jurisdicciori, no quiere sufrir

que el Cabildo de Caraballeda conserve el simulacro de la autoridad

que el Rey habia depositado en su Ayuntamiento, y se ernpefia en vul

nerar los sagrados derechos del comun nombrando el a su arbitrio los

Alcaldes para el afro 1587. En vane quiere oponers_e aquella respeta
ble municipalidad ala escandalosa violacion de sus derechos; la fuer

zaprevalece contra la justicia, y los vecinos de Caraballeda antes que
dar lugar a'excesos que hubieran deshonrado su causa, prefirieron
abandonar para siempre a los reptiles y los cardones un lugar en que
se habia ultrajado la dignidad del hombre, y el caracter de sus repre
sentantes. Caraballeda quedo borrada del cataloqo de las ciudades
de Venezuela; pero sus ruinas seran un eterno monumento de la su

rnision que siempre han acreditado sus habitantes ala Soberania, aun

con sacrificio de sus mas sagrados i'lltereses. La maligna influencia

del gobierno de Rojas no acabo con su autoridad, porque es imposible
que deje de tener partidarios un jefe que no ha guardado la imparciali
dad que le impone su magisterio. La Provincia quedo dividida en fac

ciones de agraviados y favorecidos, y convertidos los unos en fiscales
de los otros, descubrieron 10 que es muy facil de suceder en toda con-
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quista, y muy dificil de ocultar entre conquistadores. Los indios fue
ron el pretexto y la piedra de escandalo que sublevo todos los animos,
y su maltrato fue el movil de todas las querellas. La Audiencia de San

to Domingo no pudo mirar con indiferencia un asunto que el Rey tenia

puesto bajo su inrnediata proteccion, y envio en calidad de Pesquisi
dor al Lie. Diego de Lequisamon en 1588. La materia de su pesquisa
era por desgracia tan trascendental y funesta al pais, como util a las

miras del Juez, que no queria perder su tiempo. Las condenaciones,
las costas, los salarios, y todos los demas gastos de la comision iban

llegando a tal exceso, que si el Ayuntamiento de Caracas no toma la

resolucion de enviar a Santo Domingo a Juan Riveros para que hiciese

presente la desolacion que amenazaba a.la provincia la conducta de

Lequisamon, hubiera el solo gozado tal vez el fruto de tan ardua y pe
nosa conquista.

Pero ni la Audiencia ni la Corte se mostraron indiferentes a las-jus
tas reclamaciones de tan fieles vasallos; aquella condeno en las cos

tas a su Pesquisidor, y esta sustituyo en las funciones del despota Ro

jas a Don Diego de Osorio con facultad de residenciar a su antecesor.

La primera providencia con que lleno la confianza de los desalentados
vecinos de Venezuela habian depositado en su administracion fue el
restablecimiento de la ciudad de Caraballeda. Era muy fresca la heri

da, y estaba en parte muy noble y sensible, para poder renovarla y
curarla radicalmente, de suerte que fueron inutiles las medidas de
Osorio que, tuvo al fin que pensar en otro puerto para el comercio de
la Metropoli. Ala despoblacion del de Caraballeda debio su estableci
miento el de la Guaira, habilitado por Osorio, y fortificado despues por
sus sucesores. Las circunstancias de un pais recian conquistado,
cuya poblacion se componia de jefes intrepidos y ambiciosos, de sol
dados feroces y deseosos de sacudir la disciplina que los habia hecho
duefios del suelo que pisaban, y de naciones barbaras y sumisas que
reclamaban las luces de la religion, y los auxilios de la politica, eran

obstaculos que no podia vencer Osorio con la sola investidura de go
bernador; pero su conducta le habia granjeado de tal modo la confian
za del Ayuntamiento de Caracas, que le propuso sujeto de su satisfac
cion para solicitar en la Corte las facultades que faltaban a sus filan

tropicos deseos. Simon de Bolivar, fue destinado a llevar a los pies del
Trono los intereses de Venezuela, y a implorar en su favor todas las
facultades que faltaban a su gobernador para cumplir las esperanzas
de sus vecinos. Penetrado S.M. de las razones del Procurador General

Bolivar, se diqno acceder a cuanto solicitaban sus leales vasallos de
.

Venezuela, concediendoles en prueba de su benefica proteccion, la
exancion de Alcabalas por diez anos, la facultad de introducir sin de
rechos un cargamento de cien toneladas de.negros y la gracia de un

registro anual para el puerto de la Guaira a favor de la persona que
nombrase el Ayuntamiento; con la aprobacion de cuanto proponia
Osorio para dar a la provincia todo el esplendor que le prometian las

primicias de tan augusta munificencia. A favor de ellas pudo desple-
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gar Osorio la influencia de sus acertadas miras repartiendo tierras,
sefialando ejidos, asignando propios, formando ordenanzas munici

pales, congregando y sometiendo a orden civil los indios en pueblos
y corregimientos, y afiadiendo como necesaria a los partidos del To

cuyo y Barquisimeto la ciudad de Guanare, que bajo la advocacion del

Espiritu Santo poblo a orillas del rio de este nombre Juan Fernandez
de Leon en 1593; Y para que nada faltase allustre de la capital de Ve

nezuela hizo perpetuos los regimientos de su Cabildo, siendo los pri
meros que gozaron esta distincion el famoso Garci Gonzalez de Silva,
Depositario General, Simon de Bolibar Oficial Real de estas Cajas,
Diego de los Rios Alfarez mayor, Juan Tostado de la Pefia Alguacil
mayor, y Nicolas de Pefialosa, Antonio Rodriguez, Martin de Gamez,
Diego Diaz Bezerril, Mateo Diazde Alfaro, Bartolome de Emasabel,
y Rodrigo de Leon regidores.

Mientras los Gobernadores y los Ayuntamientos de las goberna
ciones de Caracas y Cumana entendian en los medios de dar a sus

jurisdicciones una consistencia politica que asegurase sus adelanta

mientos y llenase las intenciones de la Metropoli con respecto a los

naturales; se hallaba todavia en su infancia al sur de ambas provin
cias una, que debia formar alqun dia la porcion mas interesante 'de
la Capitania General de Caracas. La Guayana, a quien el Orinoco des-.
tinaba a ensefiorear todo el pais que separan del mar los Andes de

Venezuela, fue de poco momento mientras que los entusiastas del

Dorado pisaron su majestuoso suelo ciegos por la codicia y sordos a

las ventajas de la industria y el trabajo; mas aunque estas funestas

expediciones no produjeron el deseado fin que las hizo emprender no

pudieron menos que llamar la atencion sobre el maravilloso ospecta
culo con que la naturaleza convidaba a unos hombres desengafiados
a indemnizarse con su sudor de las perdidas y la destruccion, a que
los habia roducido la avaricia. La religion fue el asilo que encontraron

para empezar su carrera bajo mejores auspicios, y sus Ministros se

prestaron gustosos a recuperar 10 que habia perdido la violencia, con

un celo que hara siempre respetables a los emisarics del Dios de la

paz. Sus apostolicas tareas hubieran tardado poco en preparar aquel
pais a recibir todas las modificaciones de la politica, si su misma ferti
lidad no 10 hubiese hecho el objeto de la codicia de otras potencias
inmediatas, y mas adictas a sus propios intereses, que ala felicidad
de aquellas naciones. Los holandeses del Esquivo y Demerari mira
ban como impenetrable la barrera evanqelica, y fue 10 primero que

procuraron derribar sublevando a los indios contra los misioneros, y
haciendo que abandonasen aquella espiritual conquista hasta que en

1586 vino a continuarla Don Antonio de la Hoz Berrio por los tramitas
ordinarios. Su primer ensayo fue la fundacion de San Tomas de Gua

yana enla orilla derecha del Orinoco a cincuenta leguas de sus bocas.

Apenas se vio establecido, se contagia como los dernas de la mania

del Dorado, y envio a su teniente Domingo de Vera, a que reclutase
en Espana gente para esta expedicion, Trescientos hombres salierori
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de Guayana, de los cuales volvieron a los pocos dias treinta esquele
tos que demostraban sobradamente las horribles miserias de que ha

bian sido victirnas sus desgraciados cornpafieros. Tantos descalabros
no podian menos que reclamar alguna venganza, contra Berrie autor

de ellos, que al fin fue capitulado y reemplazado por el capitan Juan
de Palomeque. Ni el nuevo pais ni el nuevo gobernador pudieron res-

. pirar mucho tiempo de las pasadas calamidades. Los ingleses y ho
landeses no perdian jarnas de vista la Guayana y desenganados de

que no podian sostener clandestinamente sus relaciones mercantiles

con ella, se resolvieron ateritar su conquista. Una expedicicn cornbi

nada de ingleses y holandeses contrala Guayana fue el primer acaeci

mierrto del siglo XVII, en la provincia de Venezuela. Gualtero Reylli
o Reali, jefe de ella, se presento con 500 hombres delante de la ciudad

guiado por los indios chaguanes y titibis, sin que el valor de Alonso
d'e Grados ni las acertadas providencias del gobernador Palomeque
y su teniente Diego de Baena pudiesen impedir que se apoderasen
de la ciudad, reconociesen y arrasasen a su satisfaccion todo el pais,
sondeasen el Orinoco y 'Sus bocas, y se volviesen a la Trinidad, sin

descalabro, con mejores ideas, y mas esperanzas de sacar partido de
la Guayana, cuyos habitantes sufrieron todos los honores de la erni

gracion en un pais inculto, y perdieron en la acciona su valiente jefe
Palomeque.

Semejantes a los principios del SiglO XVII en Guayana fueron los
fines del XVI en Caracas. Apenas respiraba la provincia de la hambre

que ocasiono el afio de 1.594 una plaga exterminadora de gusanos

que arras6 sus sementeras, se via acometida por el corsario Drake a

la sazcn que se hallaba en Maracaibo su gobernador Don Diego de
Osorio. La ensenada de Guaicamacuto fue el paraje que eliqio Drake

para desembarcar 500 hombres, y guiado desde alli por un espafiol
a quieri el temor de Ia muerte hizo ser traidor a su pais, subio el cerro

de Avila por una pica desconocida y se presento alas puertas de Cara

cas, que se hallaba casi desamparada de sus vecinos. Hallabanse es
tos acaudillados par los Alcaldes Garci Gonzalez y Francisco de Rebo

lledo, que gobernaban por ausencia de Osorio, apostados en todos los
desfiladeros y puntos principales del camino real de la Guaira; mien

tras que Drake ayudado de la perfidia se hallaba cerca de Caracas,
sin otra resistencia que la de un anciano sexagenario, que no quiso
comprar con la opresion de su patria los pocos afios que faltaban a

su vida. Aloriso de Ledesma cuyo nombre no podra callarse sin agra
vio de toda la posteridad de Venezuela, se hizo montar a caballo por
sus criados, y ernpufiando en sus trernulas y respetables manos una

lanza, salio al encuentro del corsario para que no pasase adelantesin
haber pisado el cadaver de un heroe. Quiso Drake honrar como era

debido tanto denuedo y mando a los suyos que respetasen al cam

peon de Caracas; pero el anciano Ledesma no quiso aceptar la injurio
sa compasi6n de su enemigo, hasta que viendo los soldados que no

se apaciguaba su caraje a menos costa que la de la vida se la quitaron
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contra la voluntad de S\I jefe. que hizo Ilevar en pompa su cadaver para

sepultarlo con aqueUa seriales de respeto que inspira el patriotismo
a los mismos enemigos. Mientras se hallaban los Alcaldes y los veci
nos de Caracas esperando al enemigo en el camino real, estaba ya
este posesionado de la ciudad y heche fuerte en la Iglesia y casas del

Cabildo, temeroso de 10 que pudiera interitarse contra el. Viendo los

Alcaldes que no era posible ya acometerle, 10 sitiaron en su mismo

atrincheramiento, y cortados por todas partes los socorros tuvo que
abandonar la ciudad a los ochos dias y. embarcarse en sus bajeles,
deapues de haber saqueado e incendiado cuanto se oponia a sus de

signios.
Aunque las providencias de Osorio habian consolidado el sistema

politico de Venezuela de un modo que hizo sensible a los que 10 cono

cieron su muerte y dej6 perpetuada para siempre su memoria, queda
ba todavia mucho que hacer para concluir la reduccion y poblaci6n
de la provincia de Cumana. La vecindad de Guayana habia desde el

principio de su establecimiento defraudado mucho a sus progresos,
y la conservaci6n y seguridad de aquella provincia contra las incursio
nes de los holandeses puede mirarse desde entonces como una de las
trabas incompatibles con los adelantamientos de Cumana. Hacia rnu

chos afios que existia su gobierno cuando se fund61a segunda ciudad
de su distrito. D. Juan de Urpin obtuvo de la Audiencia de Santo DO'

mingo en 1631 facultad para acabar de reducir los indios cumanago
tos, palenques y caribes, de modo que de soldado de la Real fortaleza
de Araya se vi6 con el caracter de conquistador, a pesar de los ernulos

que se oponian a sus designios. Con trescientos hombres que recluto
en la isla de Margarita y la gobernaci6n de Caracas atraves6 los Lla

nos, y deapues de algunos sangrientos encuentros cen los palenques
pas6 el Unare, coste6 el Uchire, sali6 a la playa, y se dirigi6 por ella
al pueblo de San Crist6bal deIos Cumanagotos para empezar desde

alli su derrota. Pero sus enemigos se la interrumpieron y le obligaron
a pasar a Espana de donde volvi6 ratificado por el Consejo de Indias

su nombramiento, y empez6 de nuevo su conquista. Los obstaculos

que encontrba a cada paso le hicieron contentarse por alqun tiempo
con €11 beneficia de los cueros del mucho ganado vacuno que habia
en los Llanos de Mataruco, sin hacer otra cosaque edificar bajo la ad- .

vocacion de San Pedro Mertir un fortin, en el srtio que ocupa hoy el

pueblo de Clarines. Luego que se crey6 mas reforzado, y provisto de
10 necesario emprendi6 otra salida, en que no tuvo mejor suceso que
en las anteriores; hasta que disimulando bajo las apariencias de pru
dencia el convencimiento de su inferioridad, se volvi6 sin ernpefiar
lance alguno con los cumanagotos al pueblo de San Crist6bal, y apro
vecharidose de la division en que estaban sus vecinos, se retir6 con

los de su partido a las faldas del cerro Santo, donde dio principio en

1637 ala ciudad de la Nueva Barcelona en una llanura que le cedi6

para el intento el capitan Vicente Freire. Las desavenencias que origi
naron la traslacion del pueblo de San Cris't6bal a la 'falda de cerro San-
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to, no se acabaron con mudar de sitio, sino que continuando lleqaron
.al extrema de tener que abandonarlo de nuevo, y traer la ciudad de

Barcelona al sitio que ocupa actualmente en la orilla del Neveri, desde
el afro de 1671 en que se fijo en aquellugar el gobierno de Don Sancho

Fernandez de Angulo. Apenas se loqro la reduccion de 1.0s indios y
se tranquilizaron las disensiones de los espanoles, se vieron nacer a

impulsos de la fertilidad con que el pais convidaba al trabajo, algunas
poblaciones que han sidobandonadas. trasladadas y aumentadas su

cesivamente. Las mas principales son la ciudad de San Felipe de Aus
tria o Cariaco, fundada por los afios de 1630 a orillas del rio Careni
cuao que desagua en el golfo de que tornael nombre la poblacion: la

de la Nueva Tarraqona en el valle de Cupira, destruida por los palen
ques y tomuzas; la de San Baltasar de los Arias 0 Cumanacoa, a la

orilla izquierda del rio Cumana y la villa de Aragua en el valle de este

nombre, cuyo origen es anterior a los anos de_1750.
En los fines del siglo XVII debe empezar la epoca de la regenera

cion civil de Venezuela, cuando acabada su coriquista y pacificados
sus habitantes, errtro la religion y la politica a perfeccionar la grande
obra que habia empezado el heroismo de unos hombres guiados, a

la verdad, por la codicia ; pero que han dejado ala posteridad ejem
plos de valor, intrepidez y constancia, que tal vez no se repetiran ja
mas. Entre las circunstancias favorables que contribuyeron a dar al

sistema politico de Venezuela una consistencia durable debe contar

se el malogramiento de las minas que se descubrieron a los principios
de su ccriquista. La at.encion de los conquistadores dobio dirigirse
desde luego a ocupaciones mas solidas, mas utiles, y mas beneficas,
y la agricultura fue 10 mas obvio que ericontraron en un pais donde
la naturaleza ostentaba todo el aparato de la veqatacion. No se des

cuido Ia Metropoli en favorecer con sus providencias el espiritu de in

dustria y aplicaciori agricola que veia desenvolverse en Venezuela, y
los derechos de propiedad anexos a la conquista se hicieron bien

pronto trascendentales a la industria y el trabajo. Los Cabildos tuvie
ron desde luego la prerrogativa de preseritacion al derecho de propie
dad, cuya sancion era privativa de los gobernadores. Este sistema de
bio aumentar sobremanera la propiedad territorial, y aunque la ex

tension del terreno era inmensa con respecto a la poblacion: la inme

diacic n a las ciuclades. la proporcion del riesgo, Y la facilidad del trans

porte de los frutos, ocasionaron ciertas preferencias, que no pudieron
menos que someter la cuestion de 10 mio y 10 tuyo a la decision de la

ley, 0 ala autoridad de los tribunales. Una medida mal premeditada
hizo llevar a la Corte estos pleitos, y la aqricultura recibio contra la
voluntad del Sobera'no un golpe mortal, y la propiedad quedo sujeta
a mil disputas que ocasionaron y ocasionan enormes gastos y disen
ciones. El temor de los costos y las dilaciones que acarrearia alos veci
nos de Venezuela ventilar sus derechos a tanta distancia los hizo pa
sarse sin tierras en perjuicio de los adelantamientos del pais, 0 po
seerlas sin titulos con notable dana de sus descendientes, hasta que
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conocido el mal en la Corte se precavio pOI una Real Cedula de 1754

que cometia a las Audiencias la sancion definitiva de todo 10 pertene
ciente a tierras, ordenando para reformar los anteriores abusos que
todos los propietarios presentasen a los Comisionados del Tribunal
los titulos de pcsesion. Si habian side concedidos pOI los gobernado
res quedaban refrendados, siempre que el poseedor no hubiese pas a

do los limites de la concesicn: pero en el caso de no presentar los titu
los quedaba la tierra reunida a la corona, y si habia exceso en los lin

deros estaba obligado el poseedor a comprar al Rey a un precio mode
rado 10 que resultaba excedido, 0 a perderlo con los frutos y mejoras
que tuviese.

Estos primeros pasos hacia la propiedad legal en Venezuela fue
ron consecuencias de otros dados anteriormente en beneficia de los
primitives propietarios de su suelo. Los indios distribuidos hasta en

tonces en encomiendas entre los conquistadores quedaron por Real
Cedula de 1687 libres del servicio personal, y sujetos solo a los minis

tros de la religion, para-que luego que por su benefico ministerio estu

viesen capaces de entrar en la sociedad gozasen en ella de todos los

derechos que le concedian las leyes espanolas, que no cono.cen los

que tanto deprimen en esta parte nuestra conducta. La obra de un

codiqo completo inmediatamente despues del descubrimiento de
unos paises desconocidos, y el arreglo de unos establecimientos tan

nuevos en el orden civil son esfuerzos superiores al-poder hurnano,
que solo deben esperarse del tiempo y de las circunstancias. El euro

peo y el americana que no miran en las dernas colonias su estableci

miento, sino como una mansion pasajera, y como un medio de volver
rices a la madre patria, gozan al abrigo de nuestras leyes todo cuantb

puede hacer apreciable al hombre el suelo que pisa. Tres siglos de

existencia en que se han visto elevarse muchas ciudades de la Ameri
ca al rango de las mas principales de la Europa, justificaran siempre
la politica, la prudencia, y la sabiduria del gobierno, que ha sabido
conservar su influjo sin perjudicar a los progresos de unos paises tan

distantes del centro de su autoridad. Venezuela no tuvo en sus princi
pios aquellas cualidades que hicieron preferibles a los espafioles
otros puntos del continente americano. Sus minas no atraian las flo
tas y los galeones espafioles a sus puertos, y las producciones de su

suelo tardaron mucho en conocerse en la Matropoli: mas a pesar de

esta lentitud vemos que apenas se desarrolla su agricultura obtiene

el fruto de su primitivo cultivo la preferencia en todos los mercados,
y el cacao de Caracas excede en valor al del mismo pais que 10 habia

suministrado a sus labradores. Bien es verdad que el espiritu politico
de la Espana contribuia poco a favorecer los paises que no poseian
metales 0 aquellos frutos preciosos, que llamaron la atencicn de la

Europa en los primeros tiempos del descubrimiento de la America;
y Venezuela con solo su cacao debia figurar poco en el sistema mer

cantil del nuevo mundo; Mexico y Peru ocupaban toda la atencicn del

gobierno, y atraian todas las producciones de la industria espanola;
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de suerte que Venezuela apenas podia decir que estaba en relaci6n
con la madre patria. Por muchos afios no recibi6 esta el cacao de Cara

cas sino por mana de otras naciones que suministrando a sus vecinos

10 necesario para las comodidades de la vida, privaban a la Metr6poli
de recibir directamente el precioso fruto de los Valles de Venezuela.

Estas relaciones clandestinas debian apartar necesariamente a

los que las mantenian, de la inspecci6n de los agentes del Fisco, y a

ellas debi6 Puerto Cabello su existencia en perjuicio de la Borburata

que era el puerto destinado para el comercio de Venezuela con la Pe

ninsula. Puerto Cabello habilitado por la naturaleza para contener, y
carenar toda la marina espanola, fue el surgidero que eligieron los ho
landeses de Curazao, para dejar sus efectos y llevarse el cacao. Unas

miserables barracas de contrabandistas unidas a las de algunos pes
cadores fueron el nUcleo de la poblaci6n de este Puerto condenado
a padecer por mucho tiempo una dependencia de la Rolanda, mas
bien que una propiedad espanola. Quiso el gobierno dar una consis

tencia legal a aquella reuni6n de hombres, cuyo caracter y ocupaci6n
debia hacer muy precaria la tranquilidad publica; pero la indepen
dencia criminal en que habian vivido, y el interes particular sostenido

por el general de los holandeses, les hizo oponerse obstinadamente
a los designios del gobierno, hasta hacerle renunciar al proyecto de

someter a su autoridad las barracas de Puerto Cabello, que se convir

tieron bien pronto en el asilo de la impunidad, y en el almacon general
de las coionias holandesas de la Costa Firme. Nada tenia que ofrecer
Venezuela a la Peninsula para atraer sus bajeles a sus puertos, sino

el cacao; mas los holandeses tenian muy bien cuidado de extraerlo

para poner bajo el monopolio de la necesidad a un pais que no tenia
de donde vestirse y proveer a las atenciones de su agricultura, sino

los almacenes de Curazao, ni otro conducto por donde dar salida a sus

frutos y recibir estos retornos que Puerto Cabello; hasta que por una

de aquellas combinaciones politicas mas dignas de admiraci6n que
Iaciles de explicar, se via la provincia de Venezuela, constituida en

[un] nuevo monopolio tan util en su instituci6n, como ruinoso en sus

abusos, a favor del cual empez6 a salir de ia infancia su agricultura,
y el pais conducido por la mana de una compafua mercantil, empez6
a dar los primeros pasos hacia su adelantamiento: la Metr6poli reco

br6 un ramo de comercio que se habia sustraido injustamente de su

autoridad: y Puerto Cabello se elev6 al rango de una de las primeras
plazas, y del mas respetable puerto de la Costa Firme.

La Compafiia Guipuzcoana a la que tal vez podian atribuirse los

progresos y los obstaculos que han alternado en la regeneraci6n poli
tica de Venezuela, fue el acto mas memorable del reinado de Felipe
V, en la America. Sean cuales fuesen los abusos que sancionaron la

opini6n del pais contra este establecimiento, no podra negarse nunca
.

que el fue el que dio impulso a la maquina que plante6 la conquista,
y organiz6 el celo evariqelico. Los conquistadores y los conquistados
reunidos por una lengua y una religi6n, en una sola familia, vieron
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prosperar el sudor cornun con que regaban en beneficia de la madre

patria una tierra tiranizada hasta entonces por el monopolio de la Ho
landa. La actividad agricola de los vizcainos vino a reanimar el desa
liento de los conquistadores, y a utilizar bajo los auspicio de las leyes
la indolente ociosidad de los naturales. La Metropoli que desde el afro

de 1700 no habia hecho mas que cinco expediciones ruinosas a Vene

zuela, via Ileqar en 1728 a sus puertos los navios de la Compafiia, y
lienarse sus almacenes del mismo cacao que antes recibia de las na

ciones extranjeras. No fue solo el cultivo de este precioso fruto el que

ccntribuyo a desenvolver el germen de la agricultura en el suelo privi
legiado de Venezuela; nuevas producciories vinieron a aumentar el

capital de su prosperidad agricola y a elevar su territorio al rango que
le asignaba su fertilidad, yla beriefica influencia de su clirna. Los va

lies de Aragua recibieron una nueva vida con los nuevos frutos que
ofrecio a sus propietarios la actividad de los vizcainos, ayudados de
la laboriosa industria de los canarios. Los primeros 'ensayos deDon
Antonio Arvide y Don Pablo Oreridin sobre el afiil dieron � esta precio
sa produccion de la agricultura de Venezuela un distinguido lugar en

los mercados de la Europa. El gobiemo honro y recompense sus filan

tropicas tareas, y la posteridad desnuda de prestigios ha decretado
eterna gratitud a unos labradores que ofrecieron tan precioso manan

tial de riqueza, desde los Valles de Aragua teatro de sus primeros en

sayos, hasta Barinas que ha participado ya del fruto de tan importan

te produccion.
Apenas se conocio bien el cultivo, y la elaboracion del afiil, se vie

ron liegar los deliciosos valles de Aragua a un grado de riqueza y po
blacion de que apenas habra ejemplo entre los pueblos mas activos·

e industriosos. Desde La Victoria hasta Valencia no se descubria otra

perspectiva que la de la felicidad y la abundancia, y el viajero fatigado
de la aspereza de las montafias que separan a este risuefio pais de
la capital, 5e veia encantado con los placeres de la vida campestre,
y acogido en todas partes con la mas generosa hospitalidad. Nada ha
llaba en los valles de Aragua que no le inclinase a hacer mas lenta

su marcha por ellos: por todas partes veia alternar la elaboracion del

afiil, con la del azucar: y a cada paso encontraba un propietario ameri
cano un arrendatario vizcaino, que se disputaban el honor de ofre

cerle todas las comodidades que proporciona la economia rural. A im

pulsos de tan favorables circunstancias se vieron salir de la nada to

das las poblaciones que adornan hoy esta privilegiada mansion de la

.agricultura de Venezuela. La Victoria paso rapidarnente de un mez

quino pueblo formado por los indios, los misioneros, y los espanoles,
que se dispersaron en las minas de Los Teques, ala amena consisten
cia que tiene actualmente; Maracay que apenas podia aspirar ahora

40 afios ala calificacion de aldea, goza hoy todas las apariencias y to

das las ventajas de un pueblo agricultor, y sus inmediaciones anun

cian desde muy lejos al viajero el genio activo de sus habitantes. Tur

mere ha debido tambien al cultivo del afiil y a las plantaciones de ta-
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baco del Rey, los aumentos que le hacen figurar entre las principalas
poblaciones de la gobernacion de Caracas: Guacara, San Mateo, Ca

gua, Giiigiie, y otros muchos pueblos aun en la infancia, deben su

existencia al influjo del genio agricola protector de los valles de Ara

gua; y las orillas del majestuoso Lago de Valencia que senorea esta

porcion del pais de Venezuela, se ven animadas por una agricultura
que renovandose todos los afios provee en gran parte a la subsisten

cia de la capital.
La lisonjera perspectiva que acabamos de presentar [ustificara

siempre los primeros afios de la Compaiiia de las justas objeciones
que puedan oponerse contra ios ultimos que procedieron a su extin

cion. No solo se ven estrechadas en los primeros ensayos de esta so

ciedad mercantillos lazos con la Metropoli, sino facilitadas las relacio
nes de Venezuela con los domas puntos del Continente Americano.

Mexico, La Habana y Puerto Rico, obtiegen con mas ventajas el cacao

que se multiplica a impulsos de la exportacion y el consumo que le

procura la Compafiia, Crece la poblacion con los agentes, dependien
tes; empleados y trabajadores de Vizcaya y Canarias, nace la navega
cion y comercio de cabotaje, se mejora y propaga el cultivo de nuevas

subsistencias, los americanos redoblan sus esfuerzos hacia un nuevo

orden de prosperidad, multiplicanse las necesidades de todas las cla

ses, y se facilita la comunicacion interior con los Reinos y Provincias
limitrofes. Santa Fe recibe por el Meta los ganados de los inmensos

y feraces llanos de Venezuela, y envia sus esmeraldas y las produccio
nes de su naciente industria, muy propias para las necesidades de un

pais naciente. La Europa sabe por la primera vez que en Venezuela

hay algo mas que cacao, cuando ve llegar cargados los bajeles de la

Comparna, de tabaco, de afiil, de cueros, de dividivi, de balsamos, y
otras preciosas curiosidades que ofrecia este pais, a la industria, a los

placeres, y a la medicina del antiguo mundo. Tales fueron los efectos

que harian siempre apreciable la mstitucton de la Compafiia de Guiv

puzcoa, si semejantes establecimientos pudieran ser utiles cuando
las sociedades pasando de la infancia no necesitan de las andaderas

con que apreridieron a dar los primeros pasos hacia su engrandeci
miento. Venezuela tarde poco en conocer sus fuerzas y la primera
aplicacion que hizo de ellas, fue procurar desembarazarse de los obs
taculos que le impedian ellibre uso de sus miembros.

Los justos clamores de los vecinos de Venezuela penetraron hasta
los oidos del Monarca a pesar del interes y las pasiones, y la Compa
fiia se sujeto a unas modificaciones que apenas Ie, dejaban la odiosa

apariencia de su instituto; pero su preponderancia en el pais burlaba
todas las precauciones con que Carlos III, quiso conciliar sus intere

ses, los de sus vasallos de Venezuela, y los de su propio erario. La

Cornpafua abuse en tal manera de todo, que fue necesario pensar en

una verdadera y solida reforma. El establecimiento de una Intenden
cia en Caracas fue el primer sintoma mortal de la Compafiia, y la inte

gridad y entereza del sujeto enca:rgado de esta comision ocasiono un
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movimiento que no pudo menos que hacer perder el nivel de este co-

i loso mercantil. A pesar de esto pudo resistir algunos afios a los repeti
dos choques con que procuraban bambolearlo las continuas reclama
ciones de los agentes del Fisco y de los vecinos de Venezuela; hasta

que se deaplomo al fin al ultimo golpe con que uno de los mas celosos
e ilustrados Ministros supo conciliar tan opuestos intereses.

El afro de 1788 sera siempre memorable en los fastos de la regene
racion politica de Venezuela, y su memoria perrrianecera inseparable
de la del Monarca y el Ministro que rompieron con una augusta muni

ficencia las barreras que se oponian a sus adelantamientos. Cuando

toda la America levantaba al Cielo los brazos por los beneficios que
en 1774 derramo sobre ella la libertad del comercio, se veia tristemen

te abrumado uno de los mas preciosos dominios de la monarquia es

panola con todos los griwamenes de un estanco, contra la voluntad

de un Rey benefico, y la opinion de un Ministro ilustrado sobre los ver

daderos intereses de su nacion ; pero poco tardaron en llegar a sus

oidos sin el vela de las pasiones las quejas de unos vasallos dignos

de mejor suerte, y la provincia de Venezuela ocupo ellugar que la in

triga le habia quitado en el corazon del Monarca, y de que la tenia pri
vada injustamente el interes particular. A impulsos de tanta benefi
cencia se ensancharon milagrosamente los oprimidos resortes de su

prosperidad, y se empezaron a coger los frutos del arbol que sambro,
ala verdad, la Compafua: pero que empezaba a marchitarse con su

malefica sombra. Todo varia de aspecto en Venezuela, y la favorable
influencia de la libertad mercantil debio sentirse sefialadamerite en

la agricultura. El nuevo sistema ofrecio a los propietarios nuevos re

curses para dar mas ensanche a la industria rural con producciones
desconocidas en este suelo. Hasta entonces estaban las Islas france
sas en posesion de suministrar exclusivamente el cafe a la Europa;
pero apenas se presenta en sus mercados el de Caracas se le ve igua
lar en precio al de la Martinica, S. Domingo y Guadalupe. La posteri
dad de Venezuela oira siempre con placer y repetira con gratitud,
el n6mbre del Ilmo. Prelado que supo sefialar la epoca de su gobierno
espiritual con tan precioso ramo de prosperidad politica, y el respeta
ble nombre de Mohedano recordara los de Blandin y Sojo, que si

guiendo el ejemplo tan filantropico fomentaron unos de los principa
les articulos que hacen hoy parte muy esencial de la agricultura de
Venezuela. Los ensayos de estos apreciables ciudadanos hubieran

quiza esterilizadose si una circunstancia politica no hubiera hecho lla

mar la atencion sobre el precioso germen que empezaba a desarro
llarse en las inmediaciones de Caracas. Los desastres de la colonia

francesa de S. Domingo privaron de repente a] comercio de la Europa
de la mayor y mas estimable porcion de cafe delas Antillas, e hicieron

emigrar a la Costa Firme el gusto y los conocimientos sobre tan impor
tante cultivo. El Valle de Chacao fue el plantel general que proveyo
a los ansiosos esfuerzos con que los labradores de toda la Provincia

se dedicaron a este nuevo ramo de agricultura. Bien pronto se vieron
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desmontadas, cultivadas y cubiertas de cafe todas las montafias y co

linas, que conservaban hasta entonces los primitivos caracteres de
la creacion, La mano y la planta del hombre penetro y hallo por la pri
mera vez las inaccesibles alturas que circunvalan la Capital de Vene

zuela, y asi como los Valles de Aragua se vieron cubiertos poco antes

con ellozano verdor del afiil aparecieron simetricamerrte coronadas
cafe las cimas y las laderas que habitaban los tigres y las serpientes.
Los que hasta entonces no habian imaginado que pudiera haber otra

propiedad util que las de los valles 0 las orillas de los rios,.se vieron

de repente con un terreno inmenso que cultivar con ventajas: redo
blanse los esfuerzos de los labradores hacia tan precioso y rapido ar

bitrio de fortuna; la industria multiplica la propiedad, e inmediata
mente se ven elevados a la clase de propietarios utiles los que no 10

hubieran side quiza sin la lisonjera perspectiva que presentaba a la
Provincia la introduccion de este importante cultivo.

No solo la Madre Patria vio con placer fomentarse esta interesante '

porcion de sus dominios, sino que hasta las naciones extranjeras go
zaron legalmente de las ventajas de la libertad mercantil de Venezue
la, sin que ella tuviese que sufrir los gravamenes del monopolio clan
destino en que la tuvo la Holanda en los primeros tiempos de su esta

blecimiento. Las beneficas combinaciones de un Intendente que des

pleqo en Venezuela los conocimientos economicos que 10 elevaron al

primer Ministerio de la nacion, hicieron que la Provincia. y las Antillas
amigas gozasen las reciprocas ventajas de un comercio dictado por
la beneficencia y organizado con todas las precauciones de la politica.
El residuo de los alimentos que ofrecia este suelo feraz a sus morado

res, pasaba a alimentar las islas vecinas, y bajo las mas sabias condi

ciones salian nuestros buques cargados de ganados, frutos y granos,
para traer en retorno, instrumentos, y brazos con que fomentar nues

tra agricultura. Las nuevas relaciones propagan los conocimientos,
atraen el numerario, e introducen nuevos germenes de industria ru

ral. La parte oriental de la Provincia llama su atencion hacia el cultivo
del alqodon que sale por Cumana a aumentar el comercio de Vene
zuela con tan importante articulo; los ganados de los llanos fomentan
con su extraccion el puerto de Barcelona y Coro: y la Guayana recibe
nueva vida con el tabaco de Barinas buscado con preferencia para el
consumo y las manufacturas europeas. Hasta los acaecimientos poli
ticos que privaron a la Metropoli de una de sus mejores posesiones
en las Antillas contribuyeron a dar mas extension a la agricultura de
Venezuela. Los valles de Guiria, y Guinima, se vieron cultivados por
los propietarios emigrados de la isla de la Trinidad, y los'que ahuyen
tan de la Margarita la escasez de lluvias que se experimenta conti
nuamente: de suerte que la naturaleza, la politica, y el genio indus
triose parece que se combinaron ventajosamente a favor de una feliz
casualidad con la acertada eleccion de otro Intendente, que reunien
do a sus talentos y conocimientos economicos el mas exacto criterio
de las circunstancias locales de este pais supo sacar todo el partido
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que prometian tan favorables combinaciones en favor de la Provincia,
y dejar perpetuada su memoria, con las acertadas providencias que
dieron a esta distinguida porcion de la Espana americana la consis

tencia que tiene actualmente, y proporcionaron a tan digno Ministro

la opinion que 10 ha conducido a uno de los primeros cargos de la Su

prema Administracion.
Tal ha side el orden con que la politica ha distinguido sus medidas

en la conquista, poblacion y reqerieracion del hermoso pais que desde
las inundadas llanuras del Orinoco hasta las despobladas orillas del

Hacha, forma una de las mas pinques e interesantes posesiones de
la Monarquia Espanola; y tales los sucesos con que sus habitantes
reunidos en una sola familia pOI los intereses de una patria, han co

rrespondido a los desvelos con que el Gobierno ha procurado elevar

a Venezuela al range que la naturaleza le asigna en la America Meri

dional. Tres siglos de una fidelidad inalterable en todos los sucesos,
bastarian sin duda para acreditar la reciproca correspondencia que
ilia a hacer inseparables a un hemisferio de otro; pero las circunstan

cias reservaban a Venezuela la satisfaccion de ser uno de los primeros
paises del Nuevo Mundo donde se oyo jurar espontenea y unanime
mente odio eterno al Tirano que quiso romper tan estrechos vinculos,
y dar la ultima y mas relevante prueba de 10 convencidos que se ha

nan sus habitantes de que su tranquilidad y felicidad estan vincula
das en mantener las relaciones a que ha debido la America entera su

conservacion y engrandecimiento por tantos siglos. El dia 15 de julio
del afio de 1808, cerrara el circulo de los timbres de Venezuela, cuan

do recuerde el acendrado patriotismo con que, para eterno oprobio
de la perfidia, jura conservar a la corona de Castilla integra, fiel y tran

quila esta preciosa pore ion de su patrimonio.
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usa ANTIGUO DE LA RIMA
ASONANTE

En 1a Paesia Latina de 1a edad medie
yen 1a francesa; y abservacianes sabre s u usa maderna

Entre las partieularidades de la poesia espanola, que menos facil
mente se dejan percibir y apreciar de los extranjeros, y cuyos primo
res se ascapan aun a muchos de aquellos que mamaron el habla cas

tellana con la leche, debe contarse el asonante, especie de rima que

junta dos cosas al parecer opuestas, pues aventajando en delicadeza
al consonante 0 rima completa, hoy cornun a todas las naciones de

Europa, es al mismo tiempo tan popular, que en ella se componen re

gularmente los cantares con que se divierte y regocija la infima plebe.
Ni esta reducida a los limites de la Peninsula; el asonante paso el

Atlantico junto con la lengua de Cortes y Pizarro; se naturalize en los

establecimientos aspafioles del nuevo mundo, y forma hoy una de las
cuerdas de la lira americana. El asonante entra en el ritmo del yaravi
colombiano y peruano, como en el del romance y la seguidilla espano
la. El gaucho de las pampas australes y el llanero de las orillas del

Apure y del Casanare, asonantan sus coplas de la misma manera que
el majo andaluz y el zagal extremefio 0 manchego.

Esta especie de artificio metrico es hoy propiedad exclusiva de la
versificacion espanola. Pero ()o ha sido siempre? LNacio el asonante

en el idioma de Castilla? LO tuvieron los trovadores y copleros de

aquella nacion predecesores y maestros en esta como en otras cosas

pertenecientes al arte ritmica.
La primera de estas opiniones se halla hoy recibida universalmen

teo Bien lejos de dudarse que el asonante es fruto indigena de la Pe

ninsula, pasa por inconcuso que apenas se Ie ha conocido 0 manejado
fuera de ella; porque, exceptuando ciertas imitaciones italianas que
no suben a una epoca muy remota, ",quien oyo hablar jamas de otras
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poesias asonantadas que las que han sido compuestas pOI espafio
les?

No han faltado, con todo eso, en estos ultimos tiempos, eruditos

que derivasen de los arabes, si no el asonante mismo, a 10 menos la

estructura monorrimica que le acornpafia (quiero decir, la practica de

sujetar muchas lineas consecutivas a una sola rima); pero sobre fun

damentos ami parecer harte debiles. Los arabes, dicen, suelen dar

una sola desinencia a todos los versos de una cornposicion: otro tanto

han hecho los espafioles en sus romances; y si ahora nos parece que
en estes riman las lineas alternativamente, eso se debe a que dividi

mos en dos lineas la medida que antes ocupaba una sola; en una pala
bra, 10 que hoy llamamos versos, antes eran solo hemistiquios. He

aqui, pues, afiaden, una semejanza palpable entre el romance caste

llano y aquella clase de composiciones arabiqas.
Pero la verdad es que la versificacion monorrimica (asonantada 0

no) es en Europa mucho mas antigua de 10 que se piensa, y no solo

precedio al nacimiento de la lengua castellana, sino ala irrup7:ion de
los muslimes. Las primeras composiciones en que la rima aparece su

jeta a reglas constantes, y no buscada accidentalmente para eriqala
nar el verso, son monorrimicas. Tal es la ultima de las Instrucciones
de Conmodiano, poeta vulgar del siglo III, y el salmo de San Agustin
contra los donatistas compuesto en el IV. La cantinela latina con que
el pueblo frances celebro las victorias de Clotario II contra los sajones,
parece haber side tambien monorrimica, pues todos los versos que
de ella se conservan tienen una terminaci6n uniforme. Puede verse

en la coleccion de Bouquet un fragmento de esta cantinela, citada pOI
casi todos los que han tratado delos oriqeries de la poesia francesa,
y entre otros, por M. de Roquefort.' Monorrimica es asimismo (con la

excepci6n de un solo distico) la otra cantinela compuesta el afio de

924 para la guarnicion de Modena, cuando amenazaban a esta ciudad
los hunqaros, y copiada de Muratori pOI Siamorrdi." Pero 10 mas digno
de notar es que todas estas composiciones, 0 fueron escritas por poe
tas indoctos, 0 destinadas al usa de la plebe, y por aqui se ven cuan

comun ha sido este modo de emplear la rima entre las naciones de

Europa desde los primeros siglos de la era cristiana.
Por otra parte, 'el asonante no se usa al principio en monorrirnos.

Las composiciones asonantadas mas antiguas son latinas, y en ellas

(a 10 menos en todas las que yo he visto) los asonantes son siempre
pareados, ora rimando un verso con el inmediato, ora los dos hernisti
quios de cada verso entre sf. A la primera clase pertenece el Ritmo
de San Columbano, fundador del monasterio de Bovio, que se halla
en la IVde las Epistolas Hibeiriices recogidas por Jacobo Userio. Pues

que este santo florecio a fines del siglo VI, no se puede dar menos an

tiguedad al asonante. Pero 10 mas cornun fue rimar asi los hemisti

quios. Facil me seria dar muestras de varios opusculos arreglados a

• Del'Etatdela poesie francaise dansles Kll=et Xlll=eiecles, pag. 362. (Nota de Bello).
"" Lictereture du Midi de l'Europe, Chap. I. (Nota de Bello).
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este artificio, y compuestos en los siglos posteriores al de San Colum
bane hasta el XIII; mas para no turbar el reposo de autores que yacen

tiempo ya olvidados en la oscuridad de las bibliotecas, me cefiire a

mencionar uno solo, que basta par muchos. Hablo de Doniz6n, monje
benedictino de Canosa, que floreci6 a principios del siglo XII, y cuya
Vida de la condesa Matilde es bastante conocida y citada de cuantos

han explorado la historia civil y eclestastica de la edad media. Esta

vida, que es larguisima, esta escrita en hexametros, que todos (a ex

cepci6n solamente de uno 0 dos pasajes de otra pluma, trascritos por
el autor) presentan esta asonancia de los dos hemistiquios de cada
verso entre si, como se echa de ver en la siguiente muestra:

«Auxilio Petri jam carmina plurima feci.

Paule, doce mentem nostram nunc plura referre,
Quae doceantpoenas mentes tolerase serenas.

Pascere pastor oves Domini paschalis amore

Assidue curans, comitissam maxime, supra
Scepe recordatam, Christi memorabat ad aram:

Ad quam dilectam studuit transmittere quendam
Prae cunctis Romae Clericis laudabiliorem,
Scilicet ornatum Bernardum presbyteratu,
Acmonachum plane, simul abbatem quoque santae

Utribrosse vallis: factis plenissima sanguis
Quem reverenter amans Mathildis cum quasi paparn
Caute suscepit, parens sibi mente iuieli,» etc.

Esta muestra de asonantes latinos en una obra tan antigua y de
tan incontestable autenticidad, me parece decisiva en la materia.

Leibnitz y Muratori dieron sendas ediciones de la Vida de Matilde, en

las colecciones que respectivamente sacaron a luz de los historiado
res de Brunswick y de Italia. Pero es de admirar que, estando tan pa
tente el artificio ritrnico adoptado por Donizon, ni uno ni otro 10 echa

sen de ver, de donde procede que en las nuevas lecciones que propo
nen para aclarar ciertos pasajes oscuros, quebrantan a veces la ley
de asonancia a que constantemente se sujet6 el poeta.

.

Pasando ahora de los versificadores latinos de la edad media a los
troveres (asi Ilarno, siguiendo el ejemplo de M. de Sismondi y otros

eruditos, a los poetas franceses de la lengua de oui, para diferenciar
los de los- trovadores de la lengua de oc, que versificaron en un gusto
y estilo muy diferentes); pasando, pues, a los troveres, encontramos

muy usada la asonancia en las gestas 0 narraciones epicas de gue
rras, viajes y caballerias, a que, desde los reyes merovingios, fue muy
dada aquella naci6n. El metodo que siguen es asonantar todos los

versos, tornando un asonante y conservandole alqun tiempo, luego
otro, y asi sucesivamente, de que resulta dividido el poema en varias
estancias 0 estrofas monorrtmicas, que no tienen numero fijo de ver

sos. En una palabra, el artificio ritmico de aquellas obras es el mismo

que el del antiguo poema castellano del Cid, obra que, en cuanto al

plan, caracter y aun lenguaje, es en realidadun fidelisimo traslado de
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las gestas francesas , a las cuales qued6 inferior en la regularidad del

ritmo y en 10 poetico de las descripciones, pero las aventaj6 en otras

dotes.

Mucho habria que decir sobre la influencia que tuvieron los trove

res en la primera epoca de la poesia castellana, como los trovadores
en la segunda. Ni es de maravillar que asi fuese, a vista de las relacio- .

nes que mediaron entre los dos pueblos, y de su frecuente e intima
cornunicacion. Prescindiendo de los enlaces de las dos farnilias rei

nantes; prescindiendo del gran numero de eclesiasticos franceses

que ocuparon las sillas metropolitanas y episcopales y poblaron los
monasterios de la Peninsula, sobre todo despues de la reforma de

Cluny; Gquien ignora la multitud de 'senores y caballeros de aquella
naciori que venian a militar contra los sarracenos en los ejercitos cris

tianos de Espana, ora llevados del espiritu de fanatismo catacteristi
co de aquella edad, ora codiciosos de los despojos de un pueblo, cuya
riqueza y cultura eran frecuentemente celebradas en los cantos de

estos mismos troveres, ora con el objeto de formar establecimientos

para si y sus mesnaderos? En la comitiva de un senor no faltaba jamas
un juglar, cuyo oficio era divertirle cantando canciones de gesta, y 10

que llamaban los franceses fabliaux, que eran cuentos jocosos en ver

so, 0 los que llamaban leis, que eran cuentos amorosos y caballeres
cos en estilo serio, y de los cuales se conservan todavia algunos de

gran merito. De aqui vino el nombre de juglar, que se dio despues a

los bufones de los principes y grandes senores. En la edad de que ha
blamos se decian en espafiol joglares, en frances joriqleots y menes

trels, en Ingles minstrels, yen la baja latinidadjoculatores y rnitiiste

Ili, aquellos musicos ambulantes de feria en feria, de castillo en casti

llo, y de romeria en romeria, cantando aventuras de guerra y de amo

res al son de la rota y de la vihuela. Sus cantinelas eran el principal
pasatiempo del pueblo, y suplian la falta de espectaculos, de que en

tonces no se conocian otros que los torneos y justas, y los misterios
o autos que se representaban de cuando en cuando en las iglesias .

Eran principalmente celebres las de los franceses, y se tradujeron a

todas las lenguas de Europa. Roldan, Reinaldos, Galvano, Oliveros,
Guido de Borqoria, Fterabras. Tristan, la reina Jinebra, la bella Iseo,
el marques de Mantua, Partinoples, y otros muchos de los personajes
que figuran en los romances viejos y libros de caballerias castellanos

habian dado ya asunto a las composiciones de los troveres. Tornando
se de ellas la materia, no era mucho que se imitasen tarnbien las for
mas metricas. y sobre todo la rima asonante, que en Francia, por los

siglos XII Y XIII, estaba casi enteramente apropiada a los poemas ca

ballerescos.

Arriba cite la cetitinele de Clotario II. Dabase este nombre en latin
a 10 que Hamaban en frances cbencon de geste, yen cast.ellano can tar,
que era una narrativa versificada. Dabase el mismo nombre a cada

Por esto su autor \e diD este ncmbre:

uAqui scompieaa lajesta de mio Cid el de Bivaru. (Nota de Bello).
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una de las grandes secciones de un largo poema, que se llamaron des

pues cantos'. Parece por la cantinela 0 gesta de Clotario, que ya por
el tiempo en que se compuso se acostumbraba emplear en tales obras
la rima continuada; y era natural que se prefiriese para ella la asonan

cia, que es la que se presta mejor a semejante estructura, por la supe
rior facilidad que ofrece al poeta. Si nacio el asonante en los dialectos
del pueblo, 0 si se le oyo por la primera vez en el latin de los claustros,

·no es facil decidirlo; pero me inclino a 10 primero. Los versificadores
monasticos me parecen no haber hecho otra cosa que ingerir las for
mas ritmicas con que se deleitaban los oidos vulgares, en las medidas
y cadencias de la versificacion clasica.

jAsonantes en frances! exclamaran sin duda aquellos que, en un

momenta de irreflexion imaginen se trata del frances de nuestros

dias, que, constando de una multitud de sonidos vocales diferentes,
pero cercanos unos a otros, y situados, por decirlo asi, en una escaIa
de gradaciones casi imperceptibles, no admite esta manera de ritmo.
Pero que la lengua francesa no ha sido siempre como la que hoy se

habla, es una vedadde primera evidencia, pues habiendo nacido de
la latina, es necesario que, para llegar a su estado actual, haya atrave

sado muchos siglos de alteracion y bastardeo. Antes que fragilis y
gracilis, por ejemplo, se convirtiesen en irele y grele, era menester

que pasasen por las formas intermedias fraile y graile, pronunciadas
como consonantes de nuestra voz baile. Alter no se transforrno de un

golpe en autre (oir): hubo un tiempo en que los fraceses profirieron
este diptongo au de la misma manera que 10 hacen los castellanos en

las voces auto y laura. En suma, la antigua pronunciacion francesa no

pudo menos de asemejarse mucho a la italiana y castellana, disolvien
dose todos los diptongos y profiriendose las silabas en, in con los soni

des que conservan en las demas lenguas derivadas de la latina. Esto

es cabalmente 10 que vemos en las poesias francesas asonantadas,
que todas son anteriores al siglo XIV; y 10 vernos tanto mas, cuanto

mas se acercan a los origenes de aquella lengua. Por eso, alterada la

pronunciacion, ceso el usa del asonante, y aun se hizo necesario reto

car muchos de los antiguos poernas asonantados, reduciendolos a la
rima completa, de donde procede la multitud de variantes que encon

tramos en ellos, sequn la edad de los codices.

Enfadoso seria dar un cataloqo de los poemas caballerescos. que
se conservan todavia integros, o en fragmentos de bastante exten

sion para que pueda juzgarse de su artificio metrico, yen que aparece
claramente [a asonancia, sometida a las mismas reglas con que la

usan al presente los castellanos. Baste dar una sola muestra, pero
concluyente; y la sacare de un poema antiquisimo, compuesto (sequn
10 manifiestan ellenguaje y caracter) en los primeros tiempos de la

lengua francesa. Refierese en el un viaje fabuloso de Carlomagno,
acompaiiado de los doce partes, a Jerusalen y Constantinopla. Existe

.

En este.serrtido Ie hallamos usado par e1 autor del Cid: «Las coplas deste cantaraqui se van acabando».

(NotadeBello).
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manuscrito en 'el Museo Britamco,' y el primero que 10 dio a conocer

fue M. de la Rue", aunque 10 que dice de su versificaci6n me hace

creer que no percibi6 el mecanismo del asonante; inadvertencia 'en

que han incurrido respecto de otras obras los dernas criticos france
ses que se han dedicado a ilustrar las aritiquedades 'poeticas de su

lengua y que sin duda ha dado motive a.la diferencia entre la pronun
ciacion antigua y la modema. M. ·de la Rue, anticuario justamente es

timado , a quien se deben muchas y exquisitas noticias sobre los ori

genes del idioma y literatura francesa halla grande afinidad entre el

lenguaje de esta composici6n y el de las Ieyes mandadas redactar por
Guillermo el Conquistador, y el salterio traducido de orden de este

principe. He aqui dos pasajes que yo he copiado del manuscrito que
se conserva en el Museo Briranico:

« Saillent li escuier, curente de tute part.
Ils vunt as ostels comreer ius chevatus.
Le reis Hugon li forz Carlemain apelat,
lui et les duzce pairs; si s'trait a une part.
Le rei tint par la main; en sa cambre les menat

voltive, peinte a flurs, e aperres de cristal.

Une escarbuncle i luist, et clair reflambeat,
confite en un estache de1 tens Ie rei Golias.
Duzce lits i a bons de cuivres et de metal,
oreillers de velus et lincons de cendal;
Ie trezimes en mi et traillez a cumpas», etc. *

«Far rna foi, dist li reis, Carles adfeit folie,
quand il gaba de moi par si grande legerie.

'Biblioth. Reg. 16E. V1II (Nota de Bello).
""Rapport surles tTavaus de I'Acedemie de Ceen. citadopor M. de Roquefort. DeJa Poesie Frenceiee,

chap. rn."(Nota de Bello).
.. El poeta describe en estes versos el hospedaje que hizo Hugon, supuesto ernperador de Constan-

tinopla, a Cariomagno. He aqui una traducci6n literal:
«Salen los escuderos. corren por toda parte.
Van-a las hosterias a cuidar de sus caballos.
El rey Huqcn el Fuerte a Carlomagno llama
a el y a los doce pares; trajotos aparte.
Alreytom6de lamano; a su camara losllev6
embcvedad, pintada de flores, y de piedras cristalinas.

En eUa luci6 un carbuncle. y clare resplandeci6,
engastado en una clava del tiempo del rey Goliat.
Alli hay dace buenos lechos de cobre y de metal,
Almohadas de velludo y aabanas de cendal;
ei decimotercio en medio, y iabrado a compasu. etc.

«Por mi fe, dijo el rev, Carlos ha heche follonia,
cuando bur16 de mi can tan grande ligereza.
Hospedelos aver-neche en mis camaras de pedreria.
Si no son curnplidas las burlas, como las dijeron,
cortereles las cabezas can mi Espada acicalada.
Hace llamar de-sue hombres mas de cien mil.

Hales mandado que vistan arneses brufiidos.
Elias entran al palacio: en tomo se sentaron.

Carlos vino del monasterio acabada la misa,
el ylos doce pares, las fieras compaiiias.
Delante va el emperador, porque el es el mas poderoso ;

yUevaen susmanos un ramillo de oliva». etc. (NOTA DE BELLO).
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Herberjai-les her-sair en mes cambres perrines.
Sine sunt aampli ligab si cum illes distrent,
trancherai-leur les testes od m' espec furbie.
II mandet de ses humes en avant de cent mile,
illur a cumandet que asient vestu bruniers.
II entrent al palais: enturluis s'asistrent.

Carles vint de muster, 'quand la messe fu dite,
il et li duzcepairs, les feres cumpainies.
Devant vait le emperere, car il est liplus riches
et portet en sa main un ramiset de olive». etc. * *

Es bien perceptible la semejanza entre estos versos y los del poe
rna del Cid : y por unos y otros se echa de ver que al principio se acos

tumbr6 asonantar todas las lfneas, no solamente las pares, como se

usa hoy en castellano. Aun cuando se componia en versos cortos, era

continuo, no alternado, el asonante; de que es buena prueba ellai de
Aucassin e Nicolette, compuesto en elsiqlo XII, y publicado en la co

lecci6n de fabliaux de Barbazan, edici6n de 1808, unica que merece

leerse de esta poesia, monstruosamente alterada por los que, insensi
bles a las leyes metricas en que esta escrita, han querido reducirla
a la rima ordinaria.

Pero basta ya de revolver estas empolvadas antiguallas. Conclui
re con dos 0 tres observaciones sobre la indole del asonante y sobre
su uso moderno.

Esta rima, en sentir de algunos, tiene el defecto de ser demasiado

facil, y s610 adecuada para el dialoqo dramatico, y para el estilo senci
no y casi familiar de los romances. Pero por facil que fuese, nunca po
dria serlo tanto como el verso suelto. No convendra, sin embargo, en

que el asonante, perfeccionado por los poetas castellanos del siglo
XVII, no exija grande habilidad en el poeta. Disminuyen mucho la faci
lidad de las rimas la necesidad de repetir una misma muchas veces,
la practica moderna de evitar el consonante 0 rima completa, que en

algunas terminaciones es frecuentisima, y la mayor correspondencia
que debe haber entre las pausas de la versificaci6n asonante y las del
sentido. Ademas, hay asonantes sobre manera dificiles, y que s6lo un .

versificador capaz de aprovechar diestramente todos los recursos

que ofrece ellenguaje, pudiera continuar largo tiempo.
De las tres especies de rima, que han estado en uso en las lenguas

de Europa, la aliterativa *, la consonante y la asonante, la primera me

parece que debe ser la menos agradable, sequn la observaci6n justisi
rna de Cicer6n: molatur maxime similitudo in conquiescendo. De las
otras dos, la consonante es preferible para las rimas pareadas, cruza

das, 0 de cualquier otro modo mezcladas; pero la asonante es, no s6lo

* La aliteraci6n consiste en la repeticfon de una misma consonante inicial en dos 0 mas dicciones-

cercanas, como se ve en estos versos de Ennio:
Nerne me lacrimis decoret, neque funera fletu
Faxit. Cur? volito vivus per ora virum.

Ennio y Plauto gustaron mucho de este scnsonete. pertecctonedo despues, y sometido a leyes cons

tantes per los poetas de las nacionesseptentrionales, particularmente Dinamarca, Noruega e Islandia.
(Nota de Bello).
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la mas a prop6sito, sino la unica que puede oirse con gusto en largas
estancias 0 en composiciones enteras monorrimicas. El consonante

es igualmente perceptible y agradable en todas las lenguas; pero asi
como la aliteraci6n se aviene mejor con los dialectos germimicos, en

que dominan las articulaciones, asi el asonante es mas acomodado

para las lenquas, que, como el castellano abundan de vocales llenas

y sonora'S.

Una ventaja, si no me engafio, neva elasonarite a las demas espe
cies de rima, yes que, sin caer en el inconveniente del fastidio y mono

tonia, produce el efecto de dar ala composicion cierto color particular,
sequn las vocales de que consta; 10 que quizas proviene de que ca:da
vocal tiene cierto caracter que le es propio, demasiado debil para per
cibirse desde luego, pero que con la repetici6n toma cuerpo y se hace

sensible. Yo no se si me engafio; pero me parece que ciertos asonan

tes convienen mejor que otros a ciertos afectos; y si hay algo verdade
ro en los caracteres que los 'gramaticos han asignado a las vocales,
y que deben sobresalir particularmente en castellano por 10 lleno y
distinto de los sonidos de esta lengua, *

no puede menos de ser asi.
Sin embargo, es factible que este 0 aquel sonido hable de un modo

particular al espiritu de un individuo en virtud de asociaciones casua

les y por consiguiente err6neas. Lo que si creo ciertisimo es que,
cuanto mas dificiles los asonantes, otro tanto son mas agradables en

si, prescindiendo de la conexi6n que puedan tener con las ideas 0

afectos; ya sea que el placer producido en nosotros por cualquier es

pecie de metro 0 de ritmo guarde proporci6n con la dificultad vencida:
o que el oido se paque mas de aquellos finales que le son menos farni

liares, sin serle del todo peregrinos; 0 sea finalmente que la repetici6n
de estos mismos finales corrija y temple la superabundancia de otros

en la lengua.

Me atrevere a aventurar otra observaci6n, sornetiendola, como to

das, al juicio de los inteligentes; yes que los poetas castellanos mo

dernos no han aprovechado cuanto pudieran estos diterentes colores
y caracteres de la asonancia para dar a sus obras el sainete de la varie

"dad, y que en el uso de ella se han impuesto leyes demasiado severas.

Que se guarde un mismo asonante en los romances liricos, letrillas

y otras breves composiciones, esta fundado en raz6n; pero LPor que
se ha de hacer 10 mismo en todo un canto de un poema epico, 0 en

todo un acto de un drama, aunque conste de mil 0 mas versos? Lejos
de complacerse en ella el oido, es para el un verdadero tormento ese

perdurable martilleo de una misma asonancia, en que no se percibe
siquiera el merito de la dificultad, pues la hay mucho mayor en una

artificiosa sucesi6n de asonantes varios, que en mantener eterna

mente uno mismo apelando a ciertas terminaciones inagotables, de

que jamas se atreven a salir los observadores de esta mon6tona uni-

• ccFastum et ingenitam hispanorum qravitatem. horum inesse sermon! facile quis depreheridet.
si cerebrarn repetitionem litterae A vocalium longe magnificentissimae, spectet ... sed et cebra finalis

clausula in ave1 os grande quid sonar». (Is. Voss. Depoematum cantu et viribue rbvtbmi). (Nota de Bello):
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forrnidad. Ya que se quiso ariadir al drama otra unidad mas, sujetan
dolo a la del metre, no. prescrita ni usada por los antiguos, pudo haber
sele dejado siquiera la variedad de rimas que tanto deleita en las co

medias de Lope de Vega y Calder6n. LQue raz6n hay para que no se

pase de un asonante a otro, en los lances imprevistos, en las sub itas

mutaciones de personas, afectos y estilos? Esta cuarta unidad ha con

tribuido mucho a la languidez, pobreza y falta de armonia, que con

poquisimas excepciones caracterizan al teatro espafiol moderno.
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Advertencias sabre el usa de la lengua castellana dirigidas a los pa
dres de familia. Profesores de los colegios y maestros de escuelas.

En este articulo, y en otros que publicaremos sucesivamente, nos

proponemos hacer advertir algunas de las impropiedades y defectos

que hemos notado en el uso de la lengua castellana en Chile, y que

consisten, 0 en dar a sus vocablos una siqnificacion diferente de la

que deben tener, 0 en formarlos 0 pronunciarlos viciosamente, 0 en

construirlos de un modo irregular.
Son muchos los vicios que bajo todos estos aspectos se han intro

ducido en el leriquaje de los chilenos y de los demas americanos, y
aun de las provincias de la Peninsula, y basta una rnediana atencion

para corregirlos. Sobre todo, conviene extirpar estos habitos viciosos
en la primera edad, mediante el cuidado de los padres de familia y

preceptores, a quienes dirigimos particularmente nuestras adverten

cias. Procuraremos siempre fundarlas (si no es cuando tengan a su

favor la autoridad expresa del Diccionario a Grarnarrca de la Acade

mia Espanola); pero no nos sujetarernos a orden 0 clasificaciori algu
na.

«. Verbo haber. Algunos dicen en el presente de subjuntivo: yo

haiga, tu haigas, etc. '. Debe decirse haya, hayas, etc. Suele tambien
decirse hayamos, tieyeis; pero la pronunciacion correcta es hayamos,
tieyeis:'.

2. Imperativo. Nada es mas comun, aun entre personas de bue
na educacion, que alterar el acento de la segunda persona de singular
del imperativo de casi todos los verbos, diciendo, v�erbigracia, mira,
anda, leveiitete, senrare, soseqete+. Estas palabras y sus analoqas
no existen, y deben evitarse con el mayor cuidado, porque prueban
una ignorancia grosera de la lengua. Si se trata de tu a la persona con

quien hablamos, es necesario decir mira, anda levantate, sietitete, so

sieqete. Si la tratamos de vos (acerca de cuyo tratamiento hablaremos

1 [Hoy'vulgar y ruatico (0. y P.).-SeflaJamos con O. y P. las notas con que los profesores Rcdolfo
Oroz y Yolanda Pino Saavedra, del Instrtutc Pedag6gico de Santiago, han tenido la bondad de indicar,
a nuestro pediclo, el usa actual de las fonnas comentadas por Bello (A.A. y R.L.) Las notas de Amado

Alonso y Raimundo Lida las sefialamos con A.A. yR.L. Comision Editora, Caracas].
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despuas), debe decirse mired, andad, 1evantaos, sen ta as, sosegaos.
Antiguamente solia decirse mira, ende, en lugar de mirad, andad, y
solamente cuando se trataba de vas, como en este verso de Cervan
tes:

�
«Anda, senor, que estais muy mal criado ».

Mas eri el dia solo puede tolerarse esta practica en el verso, para
facilitar la consonancia. Esto, sin embargo, se verifica solo en los ver

bos que no se conjugan con pronombres reciprocos, pues en los ver

bos que se conjugan de este modo, se suprime siempre la d cuando

sigue el enclitico as, y asi se dire miraas, sosegaos, arrepentios, no

mirados, sosegados ni arrepentidos, porque esta forma es propia de
los participios: vosotros erais bien mirados, nosotros est.eberiios so

segados, e110s se sentian arrepentidos. Solo hay una excepcion a esta

regIa, que es el imperative del verJ::io ir: idos de aqui se dice siempre,
ynoios.

3. Es necesario hacer sentir la d final de las palabras que la tie

nen, como usted, virtud, van/dad'. Algunos castellanos pronuncian
viciosamente ustez, virtue, vanidaz.

4: Es necesario asimismo hacer sentir esta letra en los sustanti
vos y adjetivos terminados en do 0 dos, en los cuales suelan viciosa

mente suprimirse, diciendo el grao, el abogao, estebemos sen taos,
estebemos dormios", en lugar de grado, abogado, sentados, dormi

dos.
5. Verbo forzar. Muchos dicen yo torzo, tzi forzas, etc.", La 0 debe

convertirse en ne en los tiempos y personas siguientes: yo fuerzo, tzi .

fuerzas, 1'31 fuerza, e110s fuerzan; fuerza tti, fueree 1'31, fuereen e11os; yo'
fueree, tu fuerees, 1'31 fueree, e110s fuereen. Lo mismo en los compues
tos esforzar, reforzar.

6. Dicen algunos yo eueso, tu eueses, 1'31 euese, etc.': vicio ridicu-
10 que proviene de confundir el sonido de la s con el de la e, y de equi
vocar consiguientemente el verbo eoser con el verba cocer. Se eueee

al fuego; se eose con la aguja. Cocet" muda la 0 en ue en los mismos

tiempos y personas que ebsolver", roaer, forzar; eoser no_la muda
nunca.

[Se dice comunmente haigamos (no hayamos}: «cuendo haigamos salido ... l! CO. y P.))
;I [Ccrreqfdc por influenda de la escuela. Ocurre unicarriente en aJgunas regiones proximas a la fron

tera argentina. En eJ resto, sientete. soeieoete, etc. (0. y P.). - Por abreviar, en estas advertencias practi
cas, Bello dice que enae. mira, etc. son ende, mira, con cambia de acento: pero. como dice mas abajo.
yen su Oremetics. § 614, estas formas son antiguos p/urales, andad, salid. venid, con perdida de la d
final. (AA y RL.)/

.

! [Hoy la perdida de esta d es cornu» a tadas las clases sociales. (0. y P.)]
7. ... (General, y de todas las clases sociales. (0. yP.)]
., [La gente culta emplea bien estas formas; el pueblo no las usa. (0. y P.)]
4 {General, y comun a todas las clases sociales: aun lagente culta vacila. to. y P.)]
., [En la edicion de Santiago, 1884, se dice aqui coser, con errata que repite la edicicn de Santiago,

1933. (AA y RL.)/
" Por errata absorber. en las dos ediciones de Santiago. Correcto en E1 Araucano. (Comiston Editora.

Caracas).
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7. Asoier y deeoler mudan Ia 0 en ue en los mismos tiempos y

personas que corisoler, y asi se dice yo esuelo, tu desue1as, y no yo
as010, tu deeole.s.

8. En sorber y sus compuestos se conserva siempre la 0; por 10
cual es un barbarismo decir yo suerbo, yo absuerbo 7.

9. Debe decirse diferencia, no diierienoie", como se dice bien ge
neralmente en Chile.

10. No se debe decir yo dentro, yo dentre, e110s dentraron' etc.

En este verba no hay d. S610 la hay en los adverbios y frases adverbia
les dentro, adentro, de adentro, pordentro, por de dentro, etc. Dicese,
pues, no entro ni salgo; unos estaban dentro, y otros fuera. Tampoco
hay d en la preposici6n entre: entre 1a espada y 1a pared, entre mi casa

y 1a tuya. Pero esto 1).0 quita que se Ie anteponga la preposici6n de
cuandolo requiere el sentido: esa voz no ha sa1ido de entre nosotros;
e1 trigo se vende a1precio de entre diez y doce rea1es fanega.

11. Hoy dia se dice correctamente mismo y no mesmo". Solamen
te los poetas tienen la facultad de decir mesmo, cuando los fuerza a

ello la rima. Notaremos con este motivo que un actor favorito de nues

tro teatro, creyendo sin duda mejorar ellenguaje, se toma siempre la

libertad de decir mismo donde el poeta ha dicho mesmo, y donde no

puede decirse de otro modo sin faltar a las leyes del metro.

12. No debe usarse en la conversaci6n el pronombre VOS3; por

que si se habla con una sola persona, se debe decir usted 0 tu, sequn
el grado de familiaridad que tengamos con ella, y si con muchas per
sonas, ustedes 0 vosotros. S610 es permitido usar el pronombre vos

en el estilo oratorio poetico.
Pero no s610 se peca contra el buen uso usando a vos en lugar de

tu, sino (10 que aun es todavia mas repugriante y vulgar) concertando
le con la segunda persona de singular de los verbos. Vos se ha de con

siderar siempre como plural, sin embargo de que .designemos con el
una sola persona. Por consiguiente, es un barbarismo grosero decir,
como dicen muchos, vos eres, en lugar de vos sois 0 tu eres. Por igual
raz6n, una vez que designamos ala segunda persona con vos, ya no

podemos en e1 caso directo designar1a con tu, sino siempre con vos,
ni en el caso oblicuo con ti 0 te, sino con vos 0 con os, ni emplear con

relaci6n a ell� las segundas personas de singular de los verbos 0 el

posesivo tuyo, sino las segundas personas de plural y el posesivo
vuestro. Por 10 cual seria muy mal dicho 10 que sigue: ((A vas, Dios

mio, dirijo mis oraciones; yo invoco tu misericordia; dignate escu

charme, pues en ti solo confio». 0 debe en la primera frase decirse
a ti en lugar de a vas; 0 debe en las otras decirse vuestra misericordia,
dignaos, yen vas solo. Sin embargo, no s610 a gentes de poca instruc-

"

IVulgary rustico. En ciertas regiones, suelva (mas sorba). (0. y P.)}
t< Vu/gary nrstico (0. y P.)I

'{Vulgar y ruetico (0. y P.) -La gente culta todavia vacila. (A.A. y R.L.)}
'/Vulgary nrstico (0. y P.)}
"[Ruetico-He disminuidomucho en la ciudad por influencia de la escuela. (0. y P.)]
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cion, sino a predicadores de alguna literatura, hemos oido quebrantar
a menudo esta regIa.

Es licito, sin duda, en las composiciones literarias pasar del tu al
vos y del vos al tu como se pasa en la musica de un tone a. otro; pero

.no debe nunca hacerse un revoltillo de singular y plural en una misma

sentencia, aunque conste de varias clausulas. Aunque no solo es per

mitida, sino elegante y expresiva, la transicion de. un numero a otro,
para manifestar una nueva emocion del alma, es necesario en todos
casos hacerla con suavidad y sin ofensa del oido. Como el vicio de que
hablamos, al paso que grave y grosero,.se ha hecho excesivamente
comun en este pais, se nos permitira copiar un largo pasaje del elo
cuente fray Luis de Granada, en que, hablando con la santisima Vir

gen, la designa primero con el singular tu, y lueqo con el plural vos.

{( [Reina del cielq! Silacausa de tus dolores eranlos de tu hijo ben
dito y no los tuyos, porque mas amabas a 81 que a ti, ya han cesado

los dolores, pues el cuerpo rio padece, y toda su anima es ya gloriosa;
cese, pues, la muchedumbre de tus gemidos, pues ceso la causa de

tu dolor. Llaraste con el que iloraba; justo es que goces ahora con el

que ya se goza ... El mismo hijo tuyo pone silencio a tus clamores, y
te convida a nueva alegria en sus cantares, diciendo: El invierno es

ya pasado, las iluvias y los torbeilinos han cesado, las flores han apa
recido en nuestra tierra; Ieventete, querida mia, hermosa mia y palo
ma mia, que moras en los agujeros de la piedra y en las aberturas de
la cerca, que es en las heridas y ilagas de mi cuerpo; deja ahora esa

morada y ven conmigo.
.

«Bieri veo, senora, 'que no basta nada de eso para consoletos, por
que no se ha quitado, sino trocado, vuestro dolor. Acabose un martirio

y comienza otro. Reriuevanse los verdugos de vuestro corazon, e idos

unos, suceden otros con nuevo genero de tormentos, para que con ta

les mudanzas se os doble el tormento de la pasion, Hasta aqui llore
bais sus dolores, ahora su muerte; hasta aqui su pasion, ahora vues

tra soledad; hasta aquisus trabajos, ahora su ausencia; una ola paso,

y otra viene a dar de ileno en ileno sobre vas; de manera que el fin
de su pena es cornienzo de la vuestre» .

(Tratado de la oraci6n ymeditecion, capitulo XXV, II).

II
13. Cuando nos valemos del verba haber para significar la exis

.tencia, se Ie debe poner siempre en la tercera persona de singular,
aunque se hable de muchas personas 0 cosas; y asi se dice hubo fies
tas, habra diversiones, y no iiubieron, nihabran '.

Este uso parece a primera vista anornalo, y contrario a 10 que dicta

el sentido comun: pero conviene observar que el nombre que se junta
con el verbo haber y que significa la cosa existente, no es el sujeto
o nominativo del verbo, sino un verdadero acusativo; y de aqui es

Vol. VEstudios GramaticaJes-19
1 [Es hoy fen6meno general. (0. y P.)]
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que, si representamos esta cosa existente por medio del pronombre
81, ella, es necesario ponerle en la terrninacion del acusativo, dicien

do, verbigracia, «se preparaban fiestas, pero no las hubo»: «no se Ie
die- dinero porque no le habia» , 0 «no Io hahia». Por eso se dice que
el verba haber en este modo de usarle es impersonal, es decir, que
carece de un nominativo que signifique el sujeto.

Si se pregunta por que razon no se usa el nombre de la cosa axis

tente como sujeto del verbo (cuestion que se ha tratado en otros pe

riodicos, pero a nuestro entender no se ha resuelto satisfactoriamen

tel, respondemos que el verba haberno significa «existir»; que en es

tas locuciones mismas de que nos servimos para significar la existen

cia, conserva su natural acepcion, que es «tener»: y que se calla en

tonces el sujeto, porque hace veces de tal una idea vaga de la natura

leza, del universo, del orden de cosas en que vivimos, idea que no es

necesario expresar, porque es siempre una misma y porque cada cual

puede determinarla como quiera. Asi, cuando decimos que hay mon

tes muy elevados en America, queremos decir que el mundo 0 la natu

raleza tiene montes muy elevados en esta parte del mundo. Pero sea

de ella 10 que fuere, 10 cierto es que el verba haber, en las construccio
nes de que hablamos, no concierta con el nombre de la cosa cuya exis

tencia se afirma; y siempre se pone en singular. El uso de todos los
autores y de todas las personas que hablan bien es en esta partouni
forme.

14. En Chile, la infima plebe muda siempre en is la terminacion
eis de los verbos, diciendo vis, comis, juntis', en lugar de veis, comeis,
juttteis. Esta es una falta que disonaria mucho en la boca de personas
que han recibido una educacion tal cual. No hay mas verbos castella

nos que tengan terminacion en is que los de la tercera conjuqacion,
cuyo infinitivo es en ir; y eso en un solo tiempo, que es el presente
de indicativo: partis, salis, sentis.

15. Algunos conjugan el verba toserde este modo; yo tueso, tti
tueses". Este verba conserva la 0 del urlinitivo en todas las personas

y tiempos, como los verbos cosery comer.

16. fie yerra frecuentemente la conjuqacion de muchos verbos ter

minadqs en iar, como cambiar, vaciar, mudando la i en e; verbigracia,
y� cembeo, tti vecees '. La i debe conservarse siempre: yo cambio, yo
vacio.

Pero en muchos de estos verbos se acenttia la i, verbigracia, yo
emplio, yo vario, yo coniio, :VA me glorio; sobre 10 cual no puede darse
otra regIa que el uso.

17. Es muy general en Chile usar la preposicion a despues de los

1 [No suena la 5 final. Se ha reducido mucho su uso. Hoy es vulgarismo, aunque empleado tambien'
con bastante freouencia en ellenguaje familiar de ciertas gentes que no se pueden tachar de ineduca
das. Estas gentes emplean los giros te vis, tti comte, conservando aun despues de desterrado el pronom
bre VDS, la fcrma verba] correspondiente (D. yP.)]

"[Es fenomeno qerteral. {D. yp.)J

"[Vulqar y ruatico. (a, yP.IJ
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verbos haber 0 hacer, cuando nos servimos de ellos significando el

tiempo transcurrido, verbigracia, ha 0 hace muchos dias a que no Ie
veo2• Debe decirse: ha 0 hace muchos dias que no Ie veo, 0 bien, mu

chos dias ha 0 hace que no Ie veo. Y notase de paso que estos verbos
son impersonales, y deben usarse constantemente en las terceras

personas de singular; por 10 que seria mal dicho: hacian dos horas

que dormia, en lugar de hacia dos horas.

18. Es necesario evitar cuidadosameiJ.te Ia meteteeis 0 trasposi
cion de Ietras depadery pederes=oot pared yparedes.

19. Los que hablan correctamente no dicenmendigo4por mendi

go; ni prespectiva por perspectiva; ni ei pireitiide , sino la piremide;
ni el ciispide, sino Ia cuepide; ni elperelisie", sino Ia perelisis; niperIe
tico, sino perletico. En el dia se va extendiendo el uso de enelisis"

como sustantivo masculino; pero la Academia, Valbuena y Salva le

hacen femenino, como 10 pide la "regla general de los nombres en sis

derivados del griego, verbigracia, crisis, diocesis, metetesis, tiipote
sis, sintesis, sinopsis e infinitos otros".

20. En cuanto' a si deba decirse sincero 0 sincero J, hay sus du
das. La Academia pronuncia sincero; y nos parece fundada su deci
sion, por ser este, no-solo el uso mas general, sino el mas conforme
al origen latino:

«Subsidit sincere foraminibusque licuatur»

(Virgilio)

«Sincerutn cupimus vas incrustare»

(Horacio)
Pero hay en contra autoridades muy respetables, y entre otras, si

no estamos trascordados, la de don Tomas de lriarte.
Tambien hay variedad en la pronunciacion de snelisis y perelisis,

que unos acentuansobre la penultima silaba, y otros sobre la antepe
nultima. La Academia decide a favor del acento en la silaba li"; pero,
a nuestro entender, con poco fundamento, porque en los nombres

griegos enelisis y perelisis el acento caia en la antepenultima, y la si

laba Ii era breve, Valbuena escribe enelisis yperelisis". Salva eiielisis

yperelisis.
"lLo usua! es «hacen muchos dias a queno 10 veo» (0. y P.)-Cf. Bello. Gram. d 782, nota. En realidad

esta a expletive no es 1a preposicion, sino el verba ha: muchos dias ha que no 10 veo mas ha muchos
dias que no 10 veo , ha muchos dias ha que no 10 veo. Analoqa explicacion en Cuervo, nota 104 a Bello.
Se aye en otras partes de America (A.A. y R.L.lI

a [Se dice vulgarrnente. peer. peere (5). Los que quteren hablar mejor dicen peder, pedere (5). (0. y
P.)/

"[Cotreqido entrela gente culta. Son voces no usadasparel pueblo (0. y P')]
"[Correaido entre la genteculta. La forma nrstice es el c le pereli. (0. yP.)]
5 [Hoyel etuilisis, como en todos los paises de habla espanola. (A.A. y R.L.)]
7 [Bello usaba siatemattcamente la eneuese (Anetieis ideol6gica titulo uno de sus magistraies traba

jos), y tembien ls entesis. La Academia da los dos como ambiquos,"perc nos parece impuesto el maaculi
no' en la lengua general tenelisis logico, los emetiste, mucho enteeis, etc.). Algunos helinismas y latin is

mas en sis vacilan en el genera, y otroa han pasada firmemente al rnasculino: exteeie, oasis, pereriteeis,
etc. A.R.J

fSincero: vulgaryrustico. (0. yP.)J
2 fRectificado mas adelante, a1 comieneo de III (A.A. y R.L. i J
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21. Suele decirse .comunmente iui a 10 de Pedro", 0 tui donde Pe
dro I; estebemos en 10 de Juan 0 estebemos donde Juen. Se deben evi
tar estos provincialismos, y especialmente el Jo de, porque, sobre ser

desautorizado, es equivoco y malsonante. Si ellugar de que se trata

es realmente una casa 0 morada, se dice fui a casa de Pedro, estuve
en casa de Juan; y es de notar que pueden omitirse en estas frases
las preposiciones a, en 2. Pew si s610 quiere darse a entender ellugar
ocupado real y actualmente por una persona, represeritandola como

termmo del movimiento, podemos emplear variedad de expresiones.
Lo mas comun es decir: Fue a donde estaba Pedro; pero nos parecen
preferibles por su propieded y 1aconismo las frases que siguen: (( Ve
nian a el todas las qentes» (Scio, traducci6n de San Marcos); II Y 11e

gandose los ap6stoJes a Jesus, Ie contaron todo 10 que habian hecho»
• [Ruetico. se refiere principalmente a tundos. (0. y P.) - Roman. Diccionario. Ill, paq. 323: «Muy

usado es en Chile el neu trc /0 junto con un apellido. para designar un fundo 0 propiedad rural que parte
nece 0 pertenecio a la persona de ese apellido: La Bravo. La Guzman: fundos 0 propiedades que rnuchas

veces se hanconvertide en verdaderas poblaciones : La Miranda, La ZurHga. aunque en este caso ya
el usa va aboliendo el Jon, Lena. Orecion. N. 202 «Lo CaiJas) es indudablemente conetruccion por 10 de

Caiias. 10 e Canas. 10 cones»,

Roman. ob, cit. 323-324, documenta el usa de lode «para designar un luqar» en espanol claaico: ejem
plos: «Tornando a nuestro Fray.Lcpe ... entre las casas que (undo en Ifalia la de Cas relacio. fuera de los

muros de Milan, y la de Espedaleto. en 10 de Giene. que es en la Lombardiau. (Siglienza, Crcnica. parte
II. Libro III, capitulo VII); «Consuttaron de alzar el cerco y pasar a 10 de Berleten, ·(Cr6nica del Gran Capi
tan. libra IV, cap.lX-. Mas abe]o. paq. 324, observe Roman: «Tambien se han. usado lode y 10 para signifi
car la case. la tienda. la propiedad, la residencia de una 0 mas personas; pero, dasde que 10 censure
Bello en las prtrneras ediciones de su Gramatica. ha ido desapareciendo y dejando su lugar a donde:
II Voya 10 de don Samuela 10 don Samuel: vamos a 10 de los Cspuchinoe»: «En 10 de las niires Apoucores«
(Jotabeche) Lenz, lac. cit., confirma: «Corne 10 prueba Roman con numerosas citas. este uso de 10 es

antiguo y corrien te en Espana rarnbieri. aunque no constituye regia para la denominacicn de propieda
des rurales. En la Argentina, se conserva para indicar la case de una persona, de modo que es frecuente
leer en los diarios de Buenos Aires frases como «bubo una fiesta en 10 de Mitre». Hoy no es usual este

"

giro en los periodicos de Buenos Aires, Continua Lena: «En Chile, en este sentido. ha sido sustituido

por donde. u sado como prepostcicn.: Iremos este noche donde los Gonzalez: estuve ayer donde mi ito.

EI pueblo dice tambien Voy onre mi paire (odonae es ra mipadre II). 10 que, sin embargo. no significa nece

sariamente «a casa dell, sino que puede referirse a cualquier lugar donde esta la persona. Cuando los
habitantes de un fundo aumentan tanto que lIegan a formar aldeas a ciudades (pueblos. sequ n la expre
sion chilena), se suele suprimir pronto el articulo 10. 10 mismo que se pierden otros articulos de apelativos
transformados en nombres de fundos cuando estos lIegan a ser pueblos».

Y en nota al mismo N. 202. «En el Diccionario oeoaretico postal de la Republica de Chile. par F.A.

Fuentes (Santiago, 1899), se enumeran unos 130 nombres de fundos a luqarejos fonnados par 10 can

apellidos. Con excepcion de tres situados cerca de Concepcion, todos se encuentran en las antiguas pro
vincias centrales, desde Aconcaqu a hasta Linares. Tres veces se da la forma complete con prepcaicion:
/0 de Campo. 10 de Cuevas, 10 de Lobo, 10 que sera restitucion intencional. Tres fu ndos con nombre de

mujer (10 Maria" 10 Elvira, 10 Carolina) se hallan en la provincia de Maule. Extrafio es el nombre La BelJota,
cerca de Santiago. No se si BelJota es apellido». (A.A. y R.L.)J

I

1

rForm� conient�, Vulgarmen.te: tue aonde Pedro a tui onde Pedro. (?: y P.) Lenz: _Graciano N. 327,
nota, despues de refenrse a exprestones como cuando la guerra, cuando viejo. desde mnos, agrega: «Es
curioso observar que can el adverbio de lugar donde se produjo en castellano antiguo (Hanssen, N. 661)
Y se conserva en lenguaje VUlgar, y aun en el familiar de la clase culta en Chile, la supreaion del verbo

en el sentido de «en casa de». «a casa de», «cerca». uhacia» (ugual frances chez}:'fui 0 estuve donde
mi tie. donde el tibrero : pero el pueblo emplea como sin6nimo tambien el giro ;o� verbo petrtficado onte

(Hl11;1: donde estal: er nino jue onre su paire. sin variacicn del tiempo con forme a la subordinaci6n. Con
serva ndo el verbo compfeto, 10 que rambien es corrierite, se dice: el nino tue ondehtaba su peire». Cf.
tarnbien Lenz, Orecion, N. 202. citedo en la 170ta anterior. Roman, Diccionario, [II: El enta que trae Rodri

guez en este mismo sentido. que mejor se ria enra. no 10 hemos oido nunca: fui ente?Don Samuel: voy
a demandarte enta el subdeJegado: claramente se ve que _es corrupci6n, por abreviacion, de donde

eses». Sobre este uso de donde en Espana y America, «como preposici6n leg1tima, sin rastro de elipais».
veanse las abundantes observaciones y ejemplos de Cuervo, Apuntaciones, N. 453 (A. A. YR.L.).

�. Cuervo, Apuntaciones criticas, 7·'edi., N. 458, documenta esa emisian en el dialogo teatral, en ver

so, de Martinez de la Rosa. Nos parece, sin embargo, que es lJSO del habla familiar, pero no del lenguaje
cuidadoA.R./
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(Scio, ibidem); «Se iue a e1 abiertos los brazos» (Cervantes); «Lleqe
ronse a don Quijote, que libre y segura dorrnia» (Cervantes).

22. Pararse significa «detenerse el que se mueve », no «Ievaritar

se 0 ponerse en pie el que estaba sentado» '. Se dira, pues, con propie
dad: «Todos los que andaban por la alameda se pararon a mirarle».

«En los cuerpos leqialativos es costumbre ponerse en pie para ha

blar », «Unos corrian y otros estaban parados». "Las mujeres estaban
sentadas y los hombres en pie» 0 depie».

23. Muchos usan imprapiamente la terminacion en - se de los
verbos (fuese, amase, temiese), en lugar de la terminacion en - ra 0

ria (fuera, seria, amara, emeuie)". Este vicio, sequn 10 que hemos podi
do observar, es propio de los valencianos en Espana, y de los habitan

tes de Buenos Aires y Chile en America. Con un poco de cuidado es

facilisimo evitarlo. Las oraciones condicionales constan de dos miem
bros: el uno de ellos principia por la conjuncion condicional si 0 por

alguna frase equivalente, como dado que, en caso que, suponiendo
que; el otro no principia por semejante conjunciori 0 frase. En aquel
miembro se usa la terminacion - se 0 - ra; en este, la terrninacion - ra

o - ria: "Yo -saliera 0 sa1dria de buena gana, si no Iloviere 0 Iloviese»,

Que se calle 0 se exprese el miembro que significa la condiciori, es in

diferente; el otro miembro, que. supone la condicion, expresa 0 tacita,
no admite jamas la terminacion - se. Por consicruiente hay solecismo
en esta oracion: "Yo hubiese.salido de buena gana; pero me 10 irnpi
dio Ia lluvia». Debe decirse yo h ubiera 0 yo ha't:JJ:ia salido.

24. Antiguamente se dijo yo vide, ttl veiste, el-vido'; en lugar de

yo vi, ttl viste, e1 via, que es como debe decirse .•
.

..

III

En nuestro articulo anterior, hablando del acento de la palabra
etielisis, dijimos que Valbuena la acentuaba en la antepenultima:
pero en esto hemos padecido equivocacion; Valbuena escribe eneli
sis. Sin embargo, creemos siempre que la acentuacion legitima es

enelisis, por las razones que alli expusimos, por la autoridad de Salva,
que en este punto es voto respetable, y, podemos afiadir ahora, por
la autoridad de la misma Academia, que en la Ultima edicion de su

Diccionario ha adoptado esta acentuacion, Parece, pues, que no cabe

ya duda en la materia.
25. Usase en el foro, yen ellenguaje ordinario, un verba trenset",

que creemos no hay en castellano. Pedro yJuan se transaion, es nece

sario transar e1 asunto, son expresiones que se oven en boca de todos,
inclusos los abogados y ju�ces. Pero ni el Diccionetio de la Academia

84

, /E1 usa de pererse. en la aceptaci6n de «ponerse en pie». es general y de todas las.clasea sociales

(O.yP.)1
2 [Es fenomeno general. Las formas en <ee y -ra coexisten en las proposiciones condicionales. (0.

yP.))

[Vide, vida: vulgary rustico. Veiste ya no se usa. (G. y P.)}
:.( [Uaase mucho en e1 forayen el comercio {G. YP.)J



trae tal verbo, ni 10 hemos visto en las obras de los jurisconsultos es

pafioles, que, segun 10 que hemos podido observar, solo usan en este

sentido el verba transigir, neutro. Dicese, pues, Pedro y Juan tretisi

gieron, nadie debe transigir con e1 honor. Hay variedad en la pronun
ciacion y escritura del sustantivo trenseccioti, que muchos pronun
cian y escriben con 'una sola c, y otros con dos. A nosotros, no obstan
te la respetable autoridad de la Academia, nos parece preferible en

esta variedad de practica pronunciar y escribir trenseccion; porque,
sequri los principios de la Academia misma, cuando es vario el usn,
se debe estar a la analogia y a la etimologia. La analogia pide que se

asimile esta palabra a las que se forman de un modo semejante; y los

sustantivos en - cion derivados de verbos en -gir tienen dos cc, como

cotreccion, direccion, ereccion, eleccion, iiccion, restriccion, eiliccion,
intliccion, execcion. Par otra parte, acostumbramos, por punto gene
ral, seguir en los tales sustantivos el usa latino (considerando la se

gunda c como equivalente ala t latina), y asi se dice eccioii, produc
cion, leccion, redeccion, iiistruccion, cocciori, como procedentes de

actio, productio, Iectio, redactio, iristructio, coctio '.

Pudiera creerse que trensecionee deriva de tranzar, que es «cor

tar» 0 «troncharu-Pero en tal caso se diria trenzecion con z, de 10 que

no se vera ejemplo en autor alguno. Adernas. cortar un pleito no es

10 mismo que transigir en el.
26. Prevenir (en el significado de «orden, aviso 0 consejo») no se

puede usar, como muchos 10 usan, cuando tiene por regimen el nom

bre 0 pronombre de una persona a quien debemos tratar con alqun
respeto": porque, como dice muy bien Lopez de la Huerta, en su exce

lente tratado de Sitionimos, a los superiores se expone 0 representa,
a los iguales se advierte y a los inferiares se previene. Tampoco admi

te este uso el verba exigir, cuando se habla de inferior a superior, aun

que 10 que se pida sea de obliqacion perfecta.
27. En los imperativos, se mira como una vulgaridad intolerable

la practica de omitir el usted, que es harto comun en America. Los que
hablan bien el castellano dicen siempre venga usted aca, oiqeme us

ted, entre usted, y no venga aca3, oiqeme, entre. Solo se omite esta

palabra, cuando varios imperativos estan unidos por una conjuncion,
o a 10 menos se suceden inmediatamente, verbigracia, entre usted y.
sierrteae: lea usted 0 haga 10 que guste; sosiaquese usted, caile,
atienda a 10 que voy a decirle. Omitese tambien en ciertos imperati
vos que tienen valor de interjecciones, verbigracia, vaya,·calle, oiga,
como se puede ver en estos ejemplos de Moratin, cuyas comedias en

prosa ofrecen un perfecto dechado del dialoqo castellano:

, [La Academia escribi6 transacci6n solo en la Sa y 6(' ed. del Diccionario (1817, 1822); en todas las
otras ediciones, trenseccton. desde la 1 a hasta hoy. Sabre la pronunciaci6n popular transacci6n se form6

el verba transar, bastante usado (no 10 registra la Academia y se Ie ha combatido mucha), con matiz

alga distint_o al de transigir, A.RJ
IEs fen6meno general. (0. y P.)}

J [Venga aca subsiste, pera se dice, generaimente. vengapara ace. Vulgar: Venga pece. (0. y P.)l
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«Los buenas verbas son muy estimables; perohoy dia son tan po
cas las que saben hacerlos ... tan pacos .. " tan pocos. - No, pues los

de arriba bien se conoce que son del arte. [Valqame Dios, cuantos han

echado por aquella baca! Hasta las mujeres. - Oiga! ",tambien las se

fioras decian coplillas?-i Vaya! Hay alli una dana Aqustiria». etc.

HEI sujeta teridra que contentarse can sus quince doblones que
le daran las cornices (si la comedia gusta) y muchas gracias. -LQuin
ce? Pues yo crei que eran veinte y cinco. - No" senor; ahora en tiempo
de calor no se da mas. Si fuera por el invierno, entonces ...

- [Calle!
",Canque en empezando a helar valen mas las comedias? Lo mismo

sucede can las besugas».
28. A proposito del verbo callar, este verba se usa como activo:

calle usted la noticie; y cuando solo significa guardar silencio, se usa

coma neutro, pero no como pronominal 0 recipraco: y asi no es bien
dicho Ie mandaron que se cellese+.y se cello, sino Ie mandaron que
callase, y cello. El uso pronominal es anticuada.

29. Por una falsa delicadeza, se ha introducido en Chile un uso

sumamente impropio del verba eqerrer", que se emplea como sinoni
mo de coger. Yo eqeire una Ilor, se dice, como si esta accion fuera de

aquellas que exigiesen una gran fuerza, 0 se temiera que se nos esca

pase la flor d� las manos. Es verdad que la Academia, definiendp la

siqnificacion de este verbo, dice: "Coger: asir, agarrar, tamar con la

mario»: pero de aqui se inferiria mal que.entre todos estos vocablos

hay equivalencia. ",Quien ha dicho jamas asir flares en el significado
de coqerlas? '"Y no haria donoso efecto la palabra agarrando en aquel
exquisi� madrigal de Luis Martin:

H ... Iba cogiendo flores,
. y guardando en la f�lda,

mi ninfa para hacer una guirnalda .. ?»

Aun el verba tomei, que es el que mas se acerca a coger, y cuya
sustitucion pudiera tolerarse en obsequio de los oidas melindrosos,
no es enteramente propio en el mismo sentida; y para convencernos

de ello, basta colocarlo en el madrigal citado, y ver la diferencia que
haria. No hay motive alguno para proscribirde la conversacion un vo

cabla que no, puede reemplazarse par otro, y que fuera de ser honesto
y decente en si mismo, es elegante cuanda se usa can aportunidad,
y tiene cabida aun en el estilo mas encumbrado de la oratoria y poe
sia. Diremos algo en otraocasion sobre la sinonimia de coger y tomar,
asiry agarrar, y por ahora sola afiadirernos que la accion representada
por este ultimo sugiere cierta idea de tosquedad y groseria, coma si

las manos de la persona que la ejecuta se asemejaseri a las garras de
un bruto, Agarrar viene de garra, yen el uso que se hace de esta pala-
bra no, se ha alvidado enteramente su arigen.

.
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30. Los que se cuidan de evitar todo resabio de vulgarismo en

su proriunciacion procuran no equivocar la rcon la 1', diciendo, verbi

gracia, cerculo por celculo; la g con la aspiracion de la h, pronuncian
do giievo Em lugar de biievo"; ni la y con la ll, confundiendo haya, tiem

po de haber, con halla, tiempo de hallar; y si aspiran a una proriuncia
cion mas esrnerada, distiriquiran tambien la s de la Z 0 la c, 1a b de

la v y la y consonante dela i que forma diptongo con la vocal que se

le sigue; de manera que suerien de diverso modo la casa que habita

mos y la ceze de los animales silvestres; la cima a que se sube y la
sima a que se desciende; cabo, sustantivo, y cavo, verbo; e1 hierro,
metal, y el yerro del errtendirnierrto".

31. Aunque en 1a siqniticecion de metal no es malo decir iietro',
es mejor decir hierro; y no debe decirse vidro", sino vidrio, nisandiya�
sino sandia, niarbolera4, sino arboleda, nipean05, sinopiano.

32. Yerran asimismo contra la propiadad gramaticallos que no

distinguen a competer de competir". Competer es «pertenecer», y se

conjuga regularmente como temer; competir es «contender», y se

conjuga con varias irregularidades, imitando en todo a concebiry co-

1egir. Eso me compete, me compitio, me competere, me debe cotnpe
ter, significa que «eso es, fue sera, debe ser de mipertenencia, 0 juris
diccion». Dos rivales compiten, compitieron, competirsn, no pueden
menos de competir .

. 33. No hay verbo vertir, sino verter, que se conjuga en todo como

defender, por 10 que se peca contra la qramatica diciendo nosotros

vertimos (presente), vosotros vertis, 131 vittio, e110s virtieron, yo verti

re, yo vertiiie, yo virtiere, yo virtiese, yo virtiere, nosotros estamos vir

tiendo y, generalmente, siempre que se muda ver en vir7,pues el buen
uso pide gue se diga nosotros vertemos (presente) y nosotros vetti

mos (preterite), vosotros vetteis, 131 vertic, e110s vertieron, yo verteie,
verteria, vertiere, veitiese, vertiere ynosotros estamos vertiendo.

34. Apenas es necesario notar que la primera persona de plural
del presente de indicativo de los verbos de la segunda conjuqacion
es en -em os. Solo la infima plebe dice nosotros ponimos, nosotros ce-

1 [La confusion de r y 1 es regional. Los demas fenomenos seiialados en el n. 30 son generales. (0.
yP.)1

2 [En su Gremetice. N. 9, insiste en atribuir a esta h valor fonetico. Es error. Cuando se usaba el
mismo signo u para representar el sonido vocalico de u y el consonantico de v; 5e acudi6 al expediente
ortoqtafico de anteponer una b ala u inicial de palabra para que sonara como vocal y no como consonan

teo El qramatico Juan Bautista de Morales en 1623 decia que la u y la i, «de no precederlas la h donde
es necesarta. mudaran totalmente el ser vocales en consonantes y e1 nombre su significaci6n, como

vihueia, huerta, nuevo, que sin la h diria vivela, verto, vevo», etc. veese Bibl. Dial. Hisp., t. I. p. 148, nota

2 (A.A. yRL.) veese mas arriba, p. 111, notaA.R.).
l [Esta ultima distincion no es mas que una superstici6n ortoqrafica. 10 mismo que la de b-v. veese

Navarro Tomas, Promsnc., N. 91 � 120 (A.A.R.L.JI

I {Fierro se prefiere generalmente a hierro. (0. y P.) J
[Corregido; se dice unicamente vidrio. (0. y P .)1

, [Ruatico. (0. yP.)1
(Vulgary ru sttco (0. y P.)]

; [Substste la confusion entre la gente culta. (0. y P.)]
[Ponimos, cabimos: vulgar y ruatico (0. y P.) I
ISe usa generalmente. (0. y P.)I
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bimos", en lugar de ponemos y de cebetnos:Tambien es propio de ella
decir en el imperativopotiemelo", en lugar dep6nmele 0 p6nmelo.

IV

35. El preterite perfecto de indicativo de venir se conjuga vine,

vino, vinimos, vinisteis, vinieion, a la manera que se conjugan dije,
bice, quise. Venimos es presente, no preterite: y veniste, venisteis no

son de ningtin tiempo.'.
36. Dicese pondre, tendie, vendre, y no ponre, tenre, venre.

Debe decirse, por consiguiente, pondria, tendria, vendria. No se dice

dolre, ni menos doldre, como algunos acostumbran, asemejando a do
ler con valer, porque doler no es irregular en el futuro. Por consiguien
te, no puede tampoco decirse doliie, ni doldrie, sino dolerie/.

37. Algunos escriben y pronuncian edbitro, edbitrer, adbitrio,
adbitraje, adbitrario, adbitrariedad, etc.", Todas estas palabras em

piezan por er, como las latinas arbiter, erbitroi, etc. S610 en albedrio

y sus antiguos derivados albedriar, albedriador, se mud6 ar en al.

38. Es un vicio harte cornun en America pronunciar caer, traer,
reit, como voces monosilabas que tuviesen el acento en la primera vo

cal, siendo as! que constan de dos silabas y tienen el acento en la vo

cal segunda. Algunos llegan hasta pronunciar quer, trer, que es un

intolerable vulgarismo. Lo misrno decimos de crer, ere, cremes, con

una sola e. Son- igualmente barbaros los imperfectos ceie, treie, leie,
reie, creie, y los perfectos cei, rei, lei, crei, y los participios ceido", reido

Ieido, creido, porque en todas estas palabras la i forma por si sola una

silaba, y debe acentuarse. Es una regIa sin excepci6n que los infiniti
vos se pronuncien con apoyatura 0 acento sobre la Ultima vocal. Otra

regIa general es que si el infinitivo del verba termina en er 0 ir, como

cede en ceer, leer, roer, reir, erqiiir, debe acentuarse la i en las ·mlsmas
personas, numeros y tiempos en que la tienen acentuada los verbos

requlares como temer y partir. Dicese, pues, reis, ois, roie, desleias,
ceiste, iieisteis, caido, creido, de la misma manera que se dice pertis,
temie, temiste, etc. Dido' y caida se pronuncian de un mismo modo,
sean participios 0 sustantivos. Se dice el rei, le lei; yo rei, yo lei. Hoy,
adverbio, y hay, verbo, son monosilabos y se pronuncian con acento

sobre la primera vocal; por el contrario oi, verbo, yahi, adverbio, son

propiamente disilabos y tienen acentuada la i.
Por desatender estas diferencias, dislocando el acento y acortan

do el espacio·en que se han de pronunciar las vocales, sucede que al

(Vulgarynistico. (0. yP.)1
2 [Vulqar v rusttco: dolrisponre, tenre. (0. yP.)J

[Corregidoentrelagente culta. (0. yP.)1
(Jieido, teido, queido (caida): vulgar y rustico (0. Y P.) - En 1887, Amunatepui (Acentuaciones

vicioeee, p. 87) comentaba: «En et espacio de media siglo, los vicios de pronunciaci6n que Bello censure

ba en las precectentes lineae han deseparecidc por complete en las personas iluatradas de Chile. Sin

embargo, como entre las indoctas aun quedan algunas que incurren en e! tal defecto conviene ... I) {A.A.

yR.L.)J
, [Vulgarynistico (0. yP.)J
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tiempo de recitarse el verso se estropea y desfigura totalmente, de
fecto en que incurren bien a menudo algunos de nuestros actores. Por

ejemplo, en estos versos de Francisco de la Torre:

« 'I'ortola solitaria, que llorando
tu bien pasado y tu dolor presente,
ensordeces la selva con gemidos
si inclinas los oidos ... », etc.

promincies€ oidos, como 10 hacen la mayor parte de los americanos,
y dejara de rimar esta palabra con gemidos, y, 10 que es peor, un verso

que debia constar de siete silabas pasara.a tener solo seis.
En las composiciones de la mayor parte de los poetas americanos

se halla tambien frecuentemente violada esta regIa prosodioa, cuya
observancia es mas esencial en los versos destinados al canto, donde
es necesario que todo sea regular y exacto, y que nada sobre ni falte.
El himno patriotico de Buenos Aires principia pOI esta linea:

« Oed, mortales, -el grito saqrado».
donde, para que haya �erso, es necesario pronunciar oid, monosilabo,
con acento en la 0, en lugar de oid, disilabo, con acento en la i, que
es incontestablemente la verdadera cantidad y tone de esta palabra.
Es Iastima encontrar un d-efecto tan grave en una cornposicion de tan

tomerito'.
39. No es raro, en los americanos y-europeos que hablan descui

dadamente, decir no me se ocurre, no te se de cuidedo, trasponiendo
los pronombres encliticos me, te, se2• La reqla es que el pronombre
se preceda en estas construcciones a cualquiera de los otros dos, sea

que se antepongan 0 pospongan al verbo, verbigracia, se me ocurre,
oeurri6seme en tonees; no se te oculto, nopudo ocultersete.

40. Esealfarpor desielcer", naide ° nadien por nadie, eirgiielapor
eiruelas, polvadera por polvareda, perpero por ptupedo, aspamiento
por aspaviento, impugne por impune, son vulgarismos que es necesa

rio evitar',

41. En algunas partes de America suele decirse tecien habia lle

gado, recieti se Iiebie vestido, en Iugar de acababa de llegar ° acaba
ba de vestirse. 5. Este adverbio recien solo se usa antepuesto a los par-

1 [Aunque hoy se .considera vulgar, en aquella epoca era una stnerests usada a veces por buenos

poetas: "c8ido del cielo el1odo que 10 afea" en Melendez Valdes, leides pOI todo gimero de gentes",
"Enreir a costa ajena los prepara" en Liste, "anda alegre por ai mando V lirondo" en Esprcnceda. La
severidad orto16gica de Bello se ha impuesto en la poesia moderna A.R.]

, (Vulgar ynistico (O.yP.)!
J [Tarnbten en Mejicoy Guatemala eecelteu, perc con e1 sentido de "apartar. descontar, rester" (Gar

cia Icazbalcere. Voca.bulario de mexicanismos: 10 documenta en prosa culta, en Ia Orotuce de la Provincia
de Michoacen de Beaumont, aiio 1780; Sandoval, Diccionerio de guatemaltequismos). Ese sentido es

el etirool6gico de desfalcar: "quttar alguna parte de la cosa principal" (Covanubias, Tesoro, ana 1611);
"quitar parte 0 porci6n de alguna cosa 0 cantidad, descabalarla" (Diccionario de Autoridades: 10 docu
menta en Ia Nueva Recopilaci6n de Leyes del Reina). En 1a metateais escslter, ha contribuido sin duda
la confu�6n con la palabra escaJJar "de desfalcar, ha corrtribuidc sin duda la confusion con la palabra
escalfar "cocer, calentar" . Esa metatesie procede sin duda de Espana, pues en la Picara Justina, escrita

hacia 1582, se encuentra Ie siguiente frase: "y a fe que Ie escede el valor del pan cuando hize con el
las primeras cuentas" (ed. de Bib1i6filos Madrilefios, Madrid, II. 113). A. R.]

• (Corregidos entre la gente culta. Naide, nBiden, muy ccmunes en el habla vulgar y ruarica. Polvae
ra: vulgar y nlstico; en el campo tambienpu/veera. los que quieren hablar mejor dicenpolvadera .. Perpe
TO: vulgary nistico. (0. yP.)!
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ticipios, y asi se dice: vamos a ver a los recieti llegados; el recien naci

do es un hermoso nino; la case, aunque recien ediiicede, amenaza rui-

na.
\

42. Algunos dan al verba poder un acusativo 0 regimen directo,
diciendo: tll no me puedes, yo no te puedo'; expresiones con que se

quiere significar que una persona no tiene tanta fuerza 0 poder como

otra. Se comete en estas locuciones un solecismo, porque el verba

castellano poder siempre es neutro, 0 por 10 menos no tiene otro �egi
men directo que los infinitives, verbigracia, yo no puedo escribir, us

tedpudiera haberme a visa do.
43. 'I'arnbien se usa en algunas partes de un modo singular el

verba merecer .Dicese con propiedad: yo no merezco tanto favor (no
soy digno), 0 no Ie mereci la menor atenci6n (no Ie debi); pero no cree

mos que pueda decirse igualmente bien: no se merecen ahora las ca

sas (no se hallan casas)'.
.

44. Se llaman en Chile inquilinos una especie de colonos pobres
que pagan el arrendamiento en trabajo.'. Inquilin0, propiamente, es

el que recibe en alquiler una casa, y en el estilo forense el que recibe
en arriendo una heredad 0 posesi6n.

45. Lo que se da anualmente par el arriendo de un predio urbano
o rustico, 10 llaman algunos canon '. Pero canon es propiamente 10 que
paga el enfitenta en reconocimiento del dominio directo. Lo que paga
en dinero 0 frutos un arrendatario se dice renra"

46. Molestoso no es buen castellano. Dicese en este sentido mo-

lesto. Cargoso y cargosidad son palabras anticuadas. Aunque se dice

taimado, no se dice teime".
47. Mediile no medule 4, es como pronuncian los que hablan bien

el castellano, y el acento a la u es el que forma con l,a prosodia de la

palabra latina medulla. Por el contrario, se dice hoy generalmente pe
bilo y no pebilo ', como se acostumbra en Chile. Creemos, con todo,
que la acentuaci6n de esta voz sobre la primera silaba es una especie
de moda de data reciente. En elRomancero general, colecci6n de poe
sias castellanas escritas en ellenguaje mas puro, se encuentrapabilo,
.a fin de verso y asonando en io, y Rengifo en su Arte poetics 10 hace
consonante dehilo, estilo, etc.

Terminaremos este articulo copiando 10 que dice acerca del acen

to de las palabras enelisis y perelisis don Mariano Jose Sicilia, autar

de las Lecciones elementales de oitoloqie yprosodia, publicadas re-

,

J

[Fenomencs qenerales. (0. y P.)I
? [Canon figura en eiDiccionario de la Academia con esa acepcion desde 1925 (15" Ed.}: "12. Foren

se. Precio del arrendamiento rus tico. Canon conducticio ", En el Diccionerio de jurisprudencia de Escri

che. II, 1874, figura s610 el canon entiteuuco. perc en rigor canon ccnfiteu tico y conducticio son del mismo

tipo y tienen la misma legitimldad lexicoqrafica {el canon enfiteuuico aparece en el derecho romano en

la epoca imperical) A.R.J
J [Malesta y cargoso son de usa general. 'I'arnbien teime ("empenamiento, empeoinarniento"}:

ejemplo: Ie dio una taima (0. yP.)]
_

4 [Fortna general. Vulgar: meule. (0. y P.). La Academia acepta medule y medula. aunque prefiere
lasegunda. (A. R.11

1 [Es lo usual, (0. y P.). La Academia acepte paoflo y pabilo, aunque prefiere la segunda. (A.R.)]
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cientemente en Paris: "Yo creo que los primeros (los que proriuncian
erielisis y no analisis) son los que hacen la verdadera pronunciacion
castellana, y que el cargar otros el acento en la periultima proviene
de la influencia que ha tenido el uso cada vez mas frecuente de los
libros franceses ... En otros voces semejantes, como sirieresis, eiete

sis, dieresis, que son de un uso antiguo en nuestra lengua, el acento

recae decididamente sobre la antepenultima. La voz perelisis ofrece
casi las mismas dudas. Yo creo, sin embarqo. que es bien moderno

y bien frances elparalisis. 'T'odos los viejos a quienes yo he pregunta
do sobre la prosodia de estas voces me han respondido que en su ju-

, ventud no oyeron nunca decir sino perelisis II.

V

48. Suele decirse en la segunda persona de singular del preterito

perfecto de indicativo tti iuistes", tti amastes, tu temistes, en lugar de

fuiste, amaste, temiste, que es como creemos que debe decirse.
Como en escritores de mucha y merecida reputacion se encuentra a

veces esta s final, nos ha parecido que el punto valia la pena de discu
tirse. Presentaremos, pues,las razones en que nos Iundamos para mi
rar esta practica como una innovacion vicios a: pero no ten.emos la

pretension absurda de que todos piensen como nosotros. Sentencie
cada cual como quiera, pero sea con conocimiento de causa.

Amaste y amastes fueron desde la primera epoca de la lengua se

gundas personas del pretsr ito perfecto de indicativo; pero amaste

era singular, y amastes, plural. Se dijo tu amaste y vos 0 vosotros

amastes, conservando con una levisima alteracion las formas latinas

sincopadas amasti, amastis; de manera que amastes, en aquella
edad, era 10 mismo que amasteis en el lenguaje moderno. Abrase

cualquiera de los poemas antiguos castellanos, empezando pOI el an

tiquisimo del Cid, y se vera comprobada la propiedad de estas dos ter

·minaciones con tan repetidos y concluyentes ejemplos, que no sera

posible ponerla en duda.
La misma practica se conservaba sin la menor alteracion en los

tiempos de Granada, Luis de Leon, Garcilaso, Lope de Vega y Cervan
tes:

«T'us claros ojos, (.a quien los voiviste ?

(.Por quien tan sin respeto me tiocesie?
Tu quebrantada fe (.dolapusiste?
(.Cual es el cuello.que, como en cadena,
de tus hermosos brazos aiiudaste? II

Esta es la terminaci6n que da Gareilaso a la segunda persona de

singular; veamos cuai da a la de plural:
(( i Oh dulces prendas por mi mal halladas!
Pues en un hora junto me llevastes

Vulgar y ruatico: fuistes, juiete. (O. y p ,n.

I
1
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todo el bien que por terminos me distes,
llevadme junto el mal que me dejastes;
si no, sospochare que mepusistes
en tantos bienes porque deseestes
verme morir entre memorias tristes».

«Conjurestes contra Dios (dice Fray Luis de Granada): justo es

que conjure toda la universidad del mundo contra vosotros». « [Ah,
.

don Iadron ! Aqui os tengo (dice Cervantes), venga mi bacia y mi al
barda con todos mis aparejos que me robeste» . Lope de Vega dice:

«Soberbias torres, altos edificios,
que ya cubristes siete excelsos montes,
y ahora en descubiertos horizontes

apenas de haber sido dais indicios».

Francisco de la Torre dice:

« Cuando de verde mirto y de floridas

violetas, tierno acanto y lauro amado
vuestras frentes bellisimas ceiiistes;
cuando las horas tristes», etc.

LPara que mas? Leanse las obras dramaticas y dialogadas de

aquel tiempo, y se vera confirmada a cada paso la diferente significa
cion de estas dos formas verbales.

Es necesario advertir que las ediciones modernas de autores anti

guos no merecen mucha confianza. En la colecci6n de poesias caste

llanas por don Manuel Jose Quintana, se atribuyen a Rioja estos ver

sos:

« Y salistes del centro al aire claro,
hija de la avaricia,
a hacer a los hombres cruda guerra,
salistes tu», etc.

Pero el que consulte las ediciones antiguas de este poeta encon

trara saliste. Los que quieran probar la exactitud de nuestras obser
vationes notaran, 'aun leyendo las ediciones modernas de nuestros

poetas del siglo XVI y XVII, que, donde la consonancia 0 la medida
del verso pidan 0 rechacen necesariamente la s final de esta segunda
persona, falta siempre esta letra 8i el verba esta en singular concer

tando con tzi y, por el contrario, nunca falta si el verba esta en plural
concertando con vas a vosotros; 10 cual prueba: 1°, que ni aun obliga
dos de la medida 0 de la rima contravinieron jamas los poetas ala pro

piedad de las dichas dos formas verbales, seglin la hemos explicado;
y 2°, que si fuera de estos casos vemos alguna vez que falta 0 sobra
la s, es incuria de los irnpresores 0 editores mOdemos. Si amaste a

amastes se hubieran usado promiscuamente en el singular, veriamos

alguna vez tzi amastes comprobado por la medida del verso 0 la rima;
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perci de esto nos atrevemos a asegurar que no se hallara ejemplo en
"

obras anteriores al siglo XVIII'.

Tuvo, pues, raz6n la Academia para decir que, en el uso antiguo
y cornun de los autores, la segunda persona de plural del perfecto de
indicativo era en es; y por 10 mismo es muy extraiio que, hablando
de las terminaciones anticuadas del verbo, haya supuesto que en lu

gar de amasteis se dijo en otro tiempo emestedes; porque la verdad
es' que jarnas tuvo el verba castellano tal forma. De amastis se pas6
a decir amastes; y de amastes (por analogia con las otras segundas
personas de plural), amasteis; pero emestedes nunca se dijo. S610 se

hallara la forma tietedes a istedes en obras modernas en que han que
rido remedar el castellano antiguo escritores que no 10 conocieron
bastante.

En el siglo XVII, sequn creemos, fue cuando empez6 a prevalecer
la forma en asteis 0 isteis sobre la antigua en astes 0 istes". Pero la
forma en aste ha continuado usandose sin interrupci6n como segun
da persona de singular, y los escritores que se han esmerado en la

correcci6n y pureza de lenguaje, no han conocido otra alquna. Laase
la traducci6n del Gil BIas pOI el padre Isla, y las comedias de lriarte

y Moratin, donde se hallan a cada paso las terminaciones verbales de

la segunda persona; y se vera que en ellenguaje de estos autores,
la de singular del perfecto de indicativo siempre termina en te y la del

plural en teis.

Si autores estimables ;:;e han apartado tanto de la practica antiqua
como de la moderna usando promiscuamente amaste y amastes

como segunda persona de singular, i_se debera imitar su ejemplo?
i_Basta que dos 0 tres escritores de nombre introduzcan una innova
ci6n para adoptarla? i_Gana algo el castellano, cuya superabundancia
de ss 10 hace ya domasiado silbante, con que se le aiiada esta s mas
en una terrnmacion de tan frecuente uso? La claridad, por otra parte,
pierde algo en que se confundan dos formas de significado diverso,
una de las cuales, aunque anticuada en el dia, se conserva en los es

critos de los poetas y prosistas castellanos mas estimados, y todavia

pudiera emplearse en verso, como la empleo Meleridez en este pasa

je:

{Cuervoencuentra tLi apelastes, tLi echastes en obras de CANlZARES (1676-1750) editadas en el siglo
xvn. MENENDEZ PIDAL cree, que esa 5 'analogiea debe ser mas antigua, en vista de que en judeoespailol
se encuentra cogites "coqiete". etc. Es el Libra de Yucui, ademas, tLi abistes, veyestes, pero cree que
no tierien continuidad con el usa mademo (veese Biblioteca de DiaJectoJogia Hispanoamen"cana, Buenos

Aires, 11, 222-228) A.R.J

2 lcoeoo encuentra el primer ejemplo en una gramatica de 1555. Vease su nota 90 a la Gremetioe
de Bello. (A.A. y RL.) vease edemas Obras inedites de Rufino Jose Cuervo Bogota. 1944 (paqs. 321-'350: Las

segundaspersonas deplural en la conjugaci6n castellana, especialmente paqs. 343·347) A.R.\
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« Salud, gloria inmortal del nombre humano

que, en ansias generosas,
del bien comun vuestra ventura hicistes

y astros de luzparala tierra fuzsres».

Rogamos a los inteligentes que pesen estas razones y decidan '.

1 [En resumen, de las particularidades del habaj culta chilena denunciadas por Bello, en 1834. como

incorrectas, subsisten las siguientes (adernas del seseo y de la confusion b-v. que son de toda America,
y del yeismo, que se da en gran parte de ella);

Rasgos tcneuccs: perdida de la d en 1a terminaci6n ado; vis, com Is, juntis (vulgarismos; algo tambien

dellenguaje familiar); Giievo : tierra; meauts (que es la ferma mas general hoy, tanto en Chile como en

el resto de America y en Espana. aunque se nota una reacci6n culta a favor de la acentuaci6n etimologis
ta medula; ambas formas eatan en el Diccionario academical; pabiJo, que subsiste en Chile, €5 en tadas

partes forma mas prestigiosa que pabilo (influido por pebulol. aunque el Diccionario academico tam bien

ecoce las dos acerrtuaciones.
'

cuervoApuntaciones, §§ 56, 58

Rasgos MorfolOglcos. smtacucos y texjccs. hubieron fiestas: yo tueso; tui donde Pedro: pararse "ponerse en

pie"; Iorrnas verbales en -se per en -ra 0 -rie: transar, prevenir, can tratamiento respetuoso; venga aca.

Ie ·mandaron que se cal/ara, agarrar (aunque se siente como vulgarismo); confusion comoeter-comoetir:
vertir, virti6: etc.: ponemelo : recien habia l/egado; tli no me puedes: no se merecen Jas casas; inquilino
Icon siq'nificacion muy local); canon (idem); moJestoso, cargoso, teime.

Y se han corregido par accion de la escuela:

Rasgos morfulcqicos. suuaucos Y texrccs. Vasco, mira, ende, (que solo ocurren ahara en zonas regionales. de
influencia argentina); tutecee: levan ta ee. soseaete. haiga; yo dentro; yo cuesa (Ia gente culta todavia

vacua): yo suerbo. yo cembeo. tli vecese: hacen muchos dfas a que no 10 veo; el piremide. el cosotcte.
e1 perettsis: (ui a /0 de Pedro; vide, vido; ponimos, cabimos: venimos (preterite). veniste. venisteis: no

me seocurre (A.A. y R.L.) I
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