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IJA del sc.ii.or Henri de 'I'alle

Day, Consul General y Em:1U'

gado de Negocice de Francia en

Venezuela deede agceto de 1878

basta 1881, Jenny de Tallenay no

se ha deetecado de modo particu
lar en el campo de las Ietras fran

cesas. Sin embargo. Ia sola obra

que nos Is da a conocer, sue

"Souvenirs du Venezmna" editada

por In Libreria PIon de Paris en

1884 -y treducida per Rene L.

F. Durand para Ia Biblioteca Po

pular Venezolana-, merece figu
rar en Iugar muy bonroso entre

los libros de viaje suacitadca per

Ja gloricea patria de Bolivar. Ea

critos al dia, al correr de la plu

rna, con espontuneidad, naturalidad

y sencillez, estes Recuerdoe nos

revelan una Venezuela deeapareci

da, cuyo encanto revive en reeo

nanciae de nostalgia en el alma

del lector moderno, emocionado

ante el pasado y maravillado por

el preeente de un pais al cud

rlndi6 Jenny de Tallenay, hace

setenta efioe, sincero homenaje de

fervor.
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PR6LOGO

Los "Souvenirs dll, Venezuela" cuya traducci6n al cspaiiol
amos ahora al Plt.blico [ueron editedos por ttl Librerfa PIon de
aris en el ailo 1884. Los [irmaba Jenny de Tallenay. Bmteba
on hojear el libro para darse cuenta de que la autora no

vitaha II sus campatriotas IS becer un villje POT un pals
uimerico e irreal, II caza de detalles puramente pintorescos
imdginarios 0 de twenturas espelu%nantes como las que los

renceses de aquel entonces poditJ1J suponer se encontraban
odavia en 1ma Vene%tlela desconocid» para /a gran mllYOTi,
e ellos, sino que les revelaba una regi6n lejtlntl de la Amlrictl
quinoccitll donde tod« una mtJrquesita france$tI, tlcostum
rada a la vida refintlda de Eu,ropa, al lujo y tJ las comoJiall
es de Paris, hah/a sido, durante Ires anos de $U vida, ple
amente /eliz.
,Quien era Jenny de T'llenay? El peri6dico "La OPiIJ;6n
acional" de Caracas, en su edici6n del 26 de agosto de

878, anunciaba a sus lectores la llegada a La Guaira por el
apor "Saint-Germain", de la Compagnie Generele Transatlan
ique, del senor Henry de Tal/enay, Encargado de negocios y
onsul general de Francia en Vene%1Iela, aeompaiiado POT su

amili'a. Los distinguidos viajeros, que hablan cruzado el
tldruico en 16 dios, desde Saint Nazaire hasta La Guaira,

on esealas en Guadalupe y Martinica, se alojaron en Caracas
el Hotel Lange, rec;en abierto, ubicado en la esquina de

armelitas. En et -mirmo hotel 1Iiv;" el general Joaquin Dlaz,



'minis/Yo de Hacienda, a quien visit6 de inmediuto el seiior

Henry de Tailenay, sagle" el -mismo peri{ulicQ. El presidente
de la reptlblica, el general Linares Alcdntara, estaba en aq7lel
momenta atcsettte de Caracas: entre it y el diplomatico flleron
cambiados telegramat de saiudos y congrafuiacianes. E1 senor
de Ta/frmay ocup6 sn cargo hasta 1881. Deja a Caracas el7
de abril de aquel alia. Puc nombrado minietro plenipoten
ciario en el- PeTtI. par un decreta del 29 de julio de 188Z Y
1ttllri6 en Lima el 29 de octubre de 1884. Jenny de Tollennv
era S1t bija. Sa caso can el -ministra de Belgica en 'venexuela,
Ecuador y Colombia, el seiior Eruest van BT1i.yssel1.

La atctora de los "Recnerdos de Vettezmda" 'vivi6 en este

lln!s durante 1WOS tres aiios. Perm anecio en Caracas I" mayor
parte del !iempo pera twuo fambihz la C1lriosid"d de conocer

1m poeo el interior y excursiono por el litorol, viaj6 hasta
Puerto Cabello, subiendo basta La Cwmbve, y llegando hasta
las minas de Am", regresando desp11es a La capital par Valen,
cia y Maracay. Ella no so qlled& encorrada en 51/. ma11Si6n de
Caracas, 1l.nic(lmffl.te dedicada a una vida casem a SOCial, sino

que recorrio a pie sus olrededores, y hesta Sf! lanz6 a I" calle
en tiempos peligrosos de revuelfas politicas, pasando ualero
saanentc (es vcrdad que ol jJYiviiegio rlipiomdtico le daha fa
cilidedes para clio) par entre los soldedos dcsharrapadas de
entonces, mezcl-indose con el pueblo, y conociewdo de cerca

el media [tsioo y bnrnano. Baja el titulo de "La Musa Ex

tranjera", Lnis Correa ie ha dedicado algunas pdginas. recogi
des en "Terra Patrum". Pareee qu.e Jenny de Tallcnay btzo
latir -mncbos corazones y en particular el del [amoso bardo
Francisco Guaicaitncrc Pardo. Pero no es a 'e-nny a onien el
pocta dedico 'Una de sus composicioncs sino a su madre, a

quirm ret.rata de amazona, cosnperdndola con Diana cazadora:



Diana, 1a qlU el blanco vela
Desata al aire mtll,
La de los ojos de cielo,
La del seno de mar/il ..

iEue sednctdo la-m-bien Pardo POT el "otoea esplendoroso",
seg1;'n frase de Correa, de Olga de Tallenay? En este caso

seriau dos las -musas extrenieras ...

E$ de su.poner que la fa·milia del Encargado de negocios
Koz6 en Caracas de -merecido presligio social. S,t hija Jenny
j11t, si. nos atencmos a la intpresion que deja la lecture de S1t

libra) una mu.je., inteiigente, de espiritu agil y fina sensibiii
dcd, Debia poseer una instmcdon 1n1ty recomendable. Tenia
ell polltica ideas 11-1Z poco simplisf.tts debidas a su aamiracion
sin reservas para la persona y la obra de Guzman Blanco: para
ella los pro-hombres que tirsron de los cables cuando [ueron
derribades las estatnas del a1tl6crala, eran todos 1tnOS anar

quistes. No era capaz de docwmeruorse de modo absoluta
mente exacto sabre Ta blstoria venezolana, y en punta a reli
glon, queremos aecir en cuanto sa reiiere 0 las -manijestacio
nes exteriores del catolicismo criollo, dejaba [lorecer sobre
sus labios una sonrisa ?ttl tanto volteriana. Pero admiraba, y
sentta can emocio» no fingida, 10 belleza del paisaje tropicai.
Sabia cap tar 10 pintorasco de una escena, de ton personaje, de
una situeciom; simpatiza'r con fa gente, hasta con fa mas bn
miide, con quien tropezaba. Ella pettetro con una penpicacia
170 exenra a veces rle exquisita ironia, en la vida oenezoleno
de aqllella ;poca, de la Ntal 110S ha dejado ueos "recnerdos"
qut> cobra« ahora mas Y mas> dada la rdpida evolncton del
pais, todo el valor de una reswrreccion, Gracias a ella por fin
ha pasado a la posteridad el nombre de "la perla de los coci
neros venezolanos", el mntlato Piaton, de Mac'U,to, euyn! SUC11.

lentas comidas (Jenny de Tallenay era francesa y podia apre
ciarlo) IIfiorardu lodas las actttales victim as de las latas im
portadas.

Los "Souvenirs du Vbutznela" no SOil de neturaleza a setis

facer a1 lector exigente en materia de bistorio y gcografia.
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Este seguramente se extraiiara de ver que segun ltl eutor« tl
gmcral Pdez JUE presidente de la Gran Colombia y m1tri6 ffl

1848 (r!.sera errata del impresor?), es decir 35 ana! antes de
su verdadera desaparid6n de este -mundo; que MiTtmdll firma
su. capitulad6n con Vasconcelos y no CO'I- Monteverde; que
Boues obtuoo una victoria en 1 g 16, habiendo -meerto en Urice
en 1814. Para Jenny de Tallenay, Venezuela esta en la Ami·
rica Central y el Gndrtco corte cerce de Valencia. Los botsni
cos pttcden echarle en cara que los arboles de ceucbo que 1Iio
en la carretera de Antimano no plleden pe-rteneccr oJ genero
Castilloa Elastica propio de Malosia, ya que en Venezuela Sf!

conoce solamente el genera Hevea. Los economistes pondran
el grito en el cielo al leer que pone piastras � circulacion.
Por media de notas hemas recalcado y corregido los principales
errores y confusiones, alg1{,n,os graves, de Jenny de Tallenay,
sin pretender par 10 demds que ningun otro no se nos haya
pasado por alto. La escritcra francesa no t1lVO siemprt! la
paciettcia de consultar detenidamente un libra serio de bistoria,
y .,1 redactar S1t obrs POT media ae apuntts incompietos, in
cwrrio en inexactitudes ae beebe que pasan inadvertidas paTti
1m Icc tOT frances, pero que saltan a la vista del que estd ,1
tanto de las casas de Vene%1ula.

Era nuestro deber seiialar estos IunlfTes, como 111mb;;", en

algunos casas, cierta superficialidad en los juicios y aprtcill
ciones emitidos: defecto este C01n1.�n a la mayoria de los via

jeros cu-yas i1npresiones llegan a ser raras -ueces absolutammte
im.parciales. Es probable que haya lectores que no e'Sten C011J

pletamente de acuerdo can tal 0 cual afirmaci6n de Jenny
de Tall",ay.

Sin embargo, el balance positiva que los "Bscuerdos dt!
Ve'nezuela" dejan al fin y al cabo 01 lector de -nuestros dias
es, a nuestro parecer, muy grande. Jenny de Tallenay nos ha
transmitido un testimonio en su conjunto valiosa y uerax

sobre fa Caracas y en parte la Venezuela de la epoca de Guz
man Blanco. Ella tenia un don aguda de observaci6n que le
permiti6 dejarnos algunos cuadros inolvidables escritos can

",atuTalidad, ,enci/ln; ;y '.?T�r!P/?JI ,'Ii/o, con penelTaciOn p,j-
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ol6gica y algnnas veces fino bumorismo. El viaje de La
aira II Caracas, el espectdculo ojrecido POT La Plaza Bolivar

na nocbe en que actuaba la banda miJitar a la vista del
residente sentado en m baleen de la Casa Amarilla, la visita.
I doctor Bolet ell Petare, la excuTSion a La Cambre, y muebtls
tras escenas deseri/as con fadlidad y so/tura se graban en la
emoria y nos dejan entrever una Venezuela pintoTesea, ani

ada, patriarcal y seductora, 'Y ten pueblo bueno y sencillo.
I -merttc mayor del libra de Jenny de Tallenay es, tal vez,
I de haher side eserito en simpatitl'. Ella se hahia, como mu

has europeos, encariiiado sinceramente can el pals: y este,
n cambia, le brind6 can profusion sus bellezas naturales, el
ace del descubrimiento emocionado de un -mundo nuevo cuyo
agnifieD [nturo mpo pTesent;r.
Jenny de Tallenay, Iii Musa extraniere, nos ha legado unas

aginas que merecion ser traducidss, como homenaje a su

emoritl de un pais al que comprendio y a.mo.

l\ENt L. F. DURAND.

aracas, m:1YO de 1'1%



A. mi medre le marquesa Olga d� Tallently.



CAPiTULO I

Llegarflf IS Ills AnliflllS. - La Delirade. - NftlJcglfctQ# ccttenero. - GU4-

dalupe. - El pu.erlo de 111 Pointe_d_Pilrl!...... La ciudad 'Y sus hahilantes. "

La vueltd II bordo. � E1 lttomt. - Un. baiio flu:it/erllal. - Base-Terre 'Y
sus recsrsos. - Una 1WChe en d 1I1-4T.

La tierra esraba cercana, y la idea de vet de nuevo verdes
campifias, bosques, casas blancas pintcrescamente agrupadas,
era para nosotros rouy agradable. De modo que el 19 de agosto
de 1878 nos levantamos temprano, ansiosos de impresioues
nuevas. Desde que llegamos sobre cubierra, esras no nos falta
ron. El me era mas suave, mas perfumado; numerosas ban
dadas de pajaros acudticos rozaban cl agua, juguereaban sobre
los flancos del barco, cerniendose con solrura, cruzandose
en su vueIo, hundiendose en 1a esrela espumosa formada por
101. pcderosa helice de nuestro "steamer". El comandante, que
en esre momenta bajaba de [a roldilla, nos seiia16 una nube
en el horizcnte,

-La Desirade -nos dija, extendiendo ]a mane.

La nube, primero vaga y poco distinra, se hizo mas dense,
se cclcreo, tom6 formas mas acusadas, coneomos mas netos,

y unos instances mas tarde costeabamos [a isla de este nombrc.
Descubierta por C016n en 1493 cuenta hoy tres mil habitan

res. Su suelc, aunque poco fercil, es favorable al cultivo del
algodon. Le encontramos, al salir de las soledades del oceano,
cl aspecto mas riente. Cccoreros de troneos esbeltos mecian
01.1 viento sus gruesos frutos apiiiados unos contra otros; pal-
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meras gigantes desplegaban su corona copuda bancdc de sol,
ranchos con tcchos de bambu, medic ocultos en extrauas rna

rafies de vegetacion, escaban diseminados aqu i y alH.
Andando a corta velocidad, nuestro barco entr6 pronto en

una especie de estrecho formado de \10 lado por 13 Desirade,
y del otrc por las islas Santas planradas de cafia de azucar
y de cafercs. Delante de nosotros surgia del seno de las olas
a medida que avanzabamos la isla Marie-Galante con sus acan

tilados siempre azotados por el mar cuya plafiidera melopea
Ilegaba hasra nosotros.

Navegamos asl durante tres cuartos de hera, admirando
esta rica naruraleza tropical, 'tan poderosamenre fecunda, cuya
belleza esplendorosa cstaba revelada por los panoramas mas
variados.

A las nueve de In manana, las costas de Guadalupe fueron
sefialadas por el vigia y nos dirigimos hacia Ia parte oriental
de la isla conocida bajc el nombre de Grande-Terre, probable
mente por ant itesis porque esta region es poco quebrada y
muy ferril, mientras que la Basse-Terre que forma parte occi
dental del pais esta. cubierta por aitas montafias erizadas de
picas dridos. Estas dos seccicnes presentan entre si un contraste

que llama tanto mas Ia atencion cuanto que DO estan separadas
una de otra sino por el rio Salado, un brazo de mar esrrcchi-
sima que tiene apenas la anchura de un rio.

•

Media bora mas tarde, despues de recibir a un piloco, nues

tro "steamer" el "Saint-Germain", hacia su entrada en la her
mosa bahia de la Pcinte-a-Pirre, llena de islotes dondc crec ian
enormes manglares de rrcncos singularmente retorcidos, y ro

deada de casas.

El cuadro era cncantadcr ; 10 hac iamos observar cuando el
ccmandante, que habia venido a reunirsenos micntras tanto

y para quien las Antillas no tienen ningun misterio, nos afirmo
que no conocla en ellas paisaje mas gracioso. Despues que In
comisi6n de sanidad hubo constatado que no habia enferrnos
a bordo, el permiso de desernbarco fue dado a los pasajeros.
De pronto unos veinte bores abordaron el "Saint-Germain", y
los negros que los guiaban rrepando como monos por la escala
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de babor se discminaron scbre cubierta de todos lades irnporru
nando a los viajeros, empujandcse, gesticulando, ofreciendo
sus scrvicios en una jcrgn incomprensible.

Un grupo no menos numercso de negras con pafiuelos de
cuadros rajas y arnarillos y anchos trajes flocsnres, aparecic
poco despues andando por codas partes, vendiendo abanicos,
rorumas talladas y otros productos de [a industria local. Uno
se hubiera creido en una feria. y esce especrsculo animado,
dcspues de los pascas silenciosos dadcs sabre la cilia en plearnar,
no carecia de encanto.

Aunquc hac in un calor muy grande, decidimos ir a tierra.
Un bote de velas fue puesro de inmediato a nuestra disposicion,
y bajamos en el provisros de inmensos quitasoles amarillos
farcades de azul destinados a preservamos de los ardientes
rayos del sol de las Anrillas.

La Poinrc-a-Pirre, antes Hamada Saint-Louis, es una eiudad
de unos diez y scis mil habitantes. Fue casi enreramente des
truida en febrero de 1843 por un rerremoto. Reedificada
desde aquel tiempc tieue muelles comodos y espaciosos bordea
des con hermosas acacias cargadas de flores rcjas.

Al pisar la crilla comprendimos cuan lejos estabamos de Ia
viejo. Europa. Todo era nuevo, naruraleza y poblacion. Aqui
enormes rnontones de pacas de algcdcn entre las cuales se mo

vian trabajadores negros con el torso desnudo que repecian
un canto lento y monotone; mas aHa un grupo de mujercs
vestidas del modo mas primitive, acurrrucadas en c irculo y
chupando una caiia de azucar que se pasaban de una a cera

mientras que algunos negritos sentados mas lejos las contern

plaban con una mirada de envidia. Una vez despercada as i
nuestra curiosidad, dimes 13 espalda al puerto y andando hacio
el centro de Ia ciudad entramos en unas calles estrechas que
madas por un sol tcrrido y Henas de desechos de rode genero
entre los cuales se revolcaban perezosamenre puercos, gallinas,
y perros crranres. Estas calles estaban bordeadas por rauchicos
sombr ios, sucios, cubiertos de bambu, en cuyo umbral habia
algunas vicjas negtas con la pipa en la boca que se llamaban
unas a otra� con aquel timbre agudo que lee es particular y
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en aquel idiom a criollo de enronaciones tan inesperadas y tan
variadas. Aqui y a lla nctabamos algunos ranchos mcjor cons

tru idos perc que ten ian a nuestros ojos el grave defecto de

:set::sa:��ahdos y de despedir al exterior mas calor de 10

Contestaban a nuestra curiosidad por la curiosidad y una

tropa de negros de trajes abigarrados nos acompafiaba. El aire
estaba infectado por el aceire de ricino con el cual las mujeres
en Guadalupe se perfuman la cabeza 1, Pronto algunos de
nosoeros no pudiendo resistirlo mas se quedaron a cras y vol
viercn al "Saint-Germain" tan acalorados como si hubieran
salida de una hoguera. Otros, entre quienes estaba yo, desafian
do el so) del mediod ia y los efluvios rropicales, resolvieron
quedarse en tierra hasra la salida del barco. Despues de per�
manecer unos momentos al pie de unas gruesas palmeras,
reanudamos nuestro paseo y [a casualidad sirviendc nuestros

deseos nos l1cv6 al mercado. Alii fuimos envuelcos en una

indescriptible mulrirud, cnsordecidos por los gritos, asaltados
par calores sofocanccs. Negros con coda la gama de su color es

taban sentados, acurrucados, acostados delante de mcntones de
ruercanc ias chorreantes de grasa y aceite. Era un carnavaJ de
fealdad aunque se pod.ian notnr por intervalos algunas caras be
.niras de j6venes mulatas que ponian de relieve sus atractivos
con mucha coqueter ia. Eran vendedoras de legumbres y frutas.
Despachaban con muchas sonrisas guayabas, toronjas, aguaca
res y chirimoyas que extendi an habilmente para despercar el
desec del comprador. Las probamos pem sin repetirlo, afir
mando unanimemente que prefer lames las frutas de Europa.
Despues, saliendo a duns penas de entre la mulcitud, nos

dirigimos bacia la iglesia cuya nave es poco clevada y 101
arquitectura scncilla y sin ornamenros. El interior esta limpio ;

hay bancos colocados regularmente para los fie1es y unos

negritos vescidos con sobrepellices blancas cumplen muy con

venientemente las funciones de monaguillos.

1 Las antilhn.:u no se unran el pelc para perfumarlc, sine plU.
pcnerlc riese. (N. dr:ll·.)
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La poblaci6n de color domina en la Poinre-a-Pirre 10 mismo

que en toda la isla; de los cientc veinriseis mil habitantcs qU!!
tiene Guadalupe, clcncc diez y ocho mil son de origcn africano.
El elemenrc blanco se ha concentrado sobre redo en la Basse
Terre. Usos y costumbres se resicnten de cste predominio de la
raza negra y la colonia no progresa mucho aunque est1 en

relaciones eonstantes con Europa. Todo lleva aun el sella de
un cardcter primitivo: alimentaci6n, vesridos, educacion. La
Poinre-a-Pitre est3. casi desierra en los dias corrienres: la ma

yor parte de sus habitanres pasa dlas eehada en sus chinchorros
y no sale de su letacgia sino cuando Uegan barcos. Enronces
rode se anima, todo rebosa de vida; negros y negras que
visten sus mas hcrmosos trajes vienen en muchcdumbre a bordo
del nav io para enconerarse can el viajero europeo que ba de
proveerlos para el farniente de los dias corrienres. Se vac ian
los ranchos, el mercado se puebla. Notemos aqui de paso que
no hay en la Pointe-a-Pitre, realmenre, sino una sola casa,
la del gobernador, quien viene pocas veces y vive en Ia Basse
Terre. Las otras casas son verdaderos ranchos de madera sin
ventanas, iluminados por una puerta abier'ta y compuestos de
dos cuartos. AlIi viven mezclados personas y animales en una

atmosfera viciada cargada de polvo y vapores acres. Cuando
uno ha nacido ahi parece que se acosrumbra: pero [a aclimata
ci6n debe ser dificil.

ibamos en buses de nuevas aventuras cuando un caiionazo
del "Saint-Germain" nos cbligo a volver. Me enconrre de nue

vo a bordo con un verdadero placer, aspirandc Ia brisa del mar

deliciosamente fresca despues de nuestro p3seo par [a ciudad.
A las tres la tripulacion y el pasaje estaban reunidos sobre cu

bierta, el cabrestante chirriaba, el oficial de servicic tomaha
su puesto sabre la toldilla y zarpamos.

Costeamos durante varies boras la parte occidental de Ia
isla de Guadalupe donde desfilaban ante nosotros los sitios
mas pintorescos dominados desde 10 alto par el majesruoso
volcen de la Soufriere. En lontananza, con catalejos, divisa
bamos los muros macizos de 105 fuertes de la Dominique que
blanqueaban at sol. EI mar estaba en calma, azulado y todo
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ccnrelleante de resplandores luminosos. Bacia las seis Ilegamos
al puerto de Basse-Terre donde nuestra arribada fue senalada
por e1 caiionazo reglamentario.

La escena de la manana sc renovo y cl puente fue de nuevo

invadido por gente interlope. Esrabamos en la papa del nav io
conremplandc el paisaje que bajo los rayos del sol poniente
se fundia en un color caliente y dorado, cuando griros e im
precaciones salidcs de los bores amarradcs a 10 largo del barco
Ilamaron nuestra atencion. Dos robcscos negros con sus remos

levantados uno contra otrc, disputaban vehementemenre por
que querian ambos transportar a tierra el equipaje de un pasa�
jero, quien, acodado comodamente sabre la barandilla, esperaba
pacientemente el fin de la discusi6n. Parecia deber prolcngarse
indefinidamentc con un flujo de pnlabras inagotables cuando
de repente uno de los dos adversaries deja caer su rerno sobre
el bote del orro que naufragc de inmediato mientras su duma
se lanzaba de cabeza en la onda amarga.

Mientras se mov la en ella tratando de agarrarse de las cuer

das, el vencedcr riendo a carcajadas hizo una sefial al pasajero,
causa involuntaria de la disputa, embarce rapidamente su equi
pajc y sc alej6 a fuerza de rcmos no sin echar una mirada
triunfante a su enernigo quien vergonzoso y chcrreando agua
habta alcanzado 13 escala de babor.

Esta pequefia escena con sus pnntomimas expresivas diviruio
a rode el mundo. Deseabamos tarnbien ir a tierra, pero nuesrra

escala en cl puerto de Basse-Terre no deb ia durar mas que dos
horas y ya empezaba a ancchecer.

Basse-Terre, capital de Guadalupe y resideucia oficial del
gobcrnador de la colonia, ticne una poblaci6n de dicz mil
habitanres entre los cuales nueve mil cuatrocientos de gentc
de color. Esta pequefia ciudad pintcrescamente asentada al
pie de una celina cubierta de plantaciones cuyos macizos verdes
se prolongan hasta el mar, presenta, vista desde alta mar, la
mejor apariencia.

Se divisan, entre numeroscs ranchos de negros, algunas casas

de construccion europea. Los extranjeros que las hicieron edi
ficar, en numero de unos seiscientos, se entregan a] comercio
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y pertenecen a varias nacionalidades. Sus operaciones comercia
les, bastante extensas y muy lucrarivas, tienen por base prin
cipal el cacao y el tabaco, cuyo cultivo sin embargo esra ex

puesto a algunos riesgos, a causa de los eerribles huracanes que
de vez en cuando destruyen las plantaciones, arruinando las
cosechas.

Zarpamos a las ocho por una de estas hermosas naches
tropicales que dejaa al firmamentc coda su claridad y toda
su rransparencia. Los rayos de la luna. bailando sabre las
aguas, derraruaban cclores plareadcs en vivo contrasre can los
fuegos de reflejos rcjizos que aparec lnn aqu i y alla sabre 101
costa, alrededor de los cuales se divisaban sombras negras que
se movian sin cesar. Estas se borraron insensiblernente y por
fin la misma isla desaparecie en cl horizonre, bajo un vapor
ligero ma tizadc de plata.

Despues del cansancio del die volviamos :11 reposo. Sentados
sabre cubier'ta, gozabamos deliciosamenre de esa neche tran

quila y solemne toda constelada de estrellas, Ilene de las gran
des voces del oceano. Nuestros recuerdos se hab ian enriquccido
con imagenes orlglnales, sensaciones desconocidas hasta enton

ces, emcciones vivas y profundas. Nuescra visira a las Aotillas
nos preparaba a escenas mds interesantes aun y 1:1 considera
bamos como el prefacio poerico de nuestro via]e a Venezuela.
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Al desperrarnos a la manana siguiente nos extraii6 no clr
ningun ruido. La poderosa helice del "Saint-Germain" ya no

golpeaba las aguaSj el silbido del vapor ya no agitaba el aire,
un balancec poco sensible habia sucedidc a los movimientos
bruscos de la vispera: todo descansaba.

Nos arreglamos rapidamenre y subimos sobre cubierta. Es
tdbamos en la mda de Saint-Pierre. 101 ciudad mas importante
de Martinica y hasta de las AntiUas francesas, ya que riene
vcinte y des mil habitantes. Por inviracion del comandante,
subimos sobre la pasarela para ver mejor el paisaje iluminado
par eJ sol naciente.

Saint-Pierre siruado en el fondo de una bahia circular, do
minado por una sierra, esti edificado rouy irregularmenre.

Las calles son esrrcchas, mal empedradas y el calor es

excesivo. Pocos edificios merecen 13 atenci6n. Se observe una

Iglesia muy sencilla, un teatro casi siempre cerrado y un jardin
bceacicc de una gran riqueza. La ciudad est3 defendida por
algunas forrificaciones. En los alrededores se encuentra una

pequcfia capilla, edificada en conmemoraci6n del descubri-
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miento de Marcinica por Cristobal Colon en su segundo via]e.
Nuestro "steamer" no hizo mas que una corea escala en

Saint-Pierre, recibio algunos viajeros, embarco algunas mer

candas y se puso de nuevo en camino. Dos horas mas tarde
hacia su entrada con bandera desplegada en Pore-de-Prance.
Este puerto que mas de una nacicn europea ha envidiado a

los franceses, ofrece una seguridad perfects y su anclaje es

excelenee. Esca dividido en des secciones por un pequefio
cabo 0 promontorio sobre el cual se levanta el fuerte Saint
Louis. Su entrada principal se encuenrra en el suroeste, es

decir, al abrigo de los vientos alisios que vienen del Norcsee.
Sus aguns son profundas y los mayores barcos pueden anclar
sin ningUn peligro. Una escuadra francesa, mandada par un

almirante y compuesra de cinco a seis navies, esta estacio
nuda habitualmente en la bahia del Carenago, bajo los ca

nones del fuerre, que nos parecio en basranre m31 esrado.
La otra parte de la rada no presenta ninguna de las ven

rajas de la primera. Es ancha, pero no cfrece sino algunos
pies de agua amarillenta a causa de los aluviones del rio
Madame. Adcmas esta expuesta a todas las rafagas.

Estes son frecuentes segun 10 supimos dcsde nuestra llegada.
Apeaas habiamos anclado cuando un chubasco formidable.
o "[amenrin", nos inund6 con torrcnres de lluvia como no se

yen sino bajc el tropico. Afortunadamente paso tan rapida
mente como habia venido, dejando el cielo sereno, los campos
mas rientes y mas verdes.

Lo mismo que en la Pointe-a-Pitre, las costas estaban bor
deadas por manglares que formaban brefias espesas y prolon
gaban hasea las alas sus ra ices nudosas. Como en otras partes
tambien, no tardamos mucho en ver aparecer una cantidad de
negras y cuarteronas con amplias faldas de indiana abigarrada.

Sin embargo no venlan cargadas de pequefias mercancias.
Bran lavanderas en busqueda de trabajo, duefias de casas de
huespedes que querlan alquilnr cuartos e iban en busqueda
de inquilinos. Tuvieron exito porque nuestra escala en Fort
de-Prance habia de durar dos d ias y la mayor parte de los
viajeros hab la decidido pasarlos en tierra.
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Habiamos heche reservar ya un aparramenro en el hotel de
Aviron que nos hahtan recornendado como el mejor, cuando se

oos enrreac una car ta del gobernador, el nlmiranre Grasser,
invitandcnos a bajar a su residencia ; su coche nos csperaba
en eI muelle y nos lIev6 de inmediato al palacic de gobierno.
Durante el trayecto, divisarnos scbre la plaza de la Sa vane,
medic oculra por hermosos jabillos, 13 estarua de marmot de
la emperatriz josefina, obra de Vital Dubray.

EI escultcr ha sacado el mejor partido de esra graciosa
figura, que, con Ia mirada fija en el oceano, parece buscar
a 10 lejos aquella cera patria donde debia conoeer cuanto la vida
ofrece de mas brillante y mas dolcroso.

Cruznmos despues una 0 dos ccllcs bastaute Iimpias, bordea
dns con casitas bsjas, y Ilegamos ante un vasto edificio it cuyo
pie se paseaban algunos centinelas: habiamos Ilegadc a nuestro

destino.
EI almirante Grasset nos recibio del modo mas arnable.

Mientras nos dejaba algunos instances para recibir su correo

de Francia, fuimos a visirar el magnifico jardin dependiente
de la casa de gobierno. Allt, sentados a [a sombra de un enorme

mango, de grandes y hermosas hojas lusrrosss, veiamos verde
cer a nuestro alrededor redo un mundo de plantas preciosas
y raras. A alaunos pasos de nuestro asienro se veian grandee
mares de bambues, de mas de treinta pies de altura, inclinando
sus rallos ligercs, ondeando a] viento, como .r.i�anteSCls plu
mas de avesrruz, lucia el suelo humedo cuya deliciose frescura
manten.ian. Mas lejos crecian en abundancia yuquillos, cactos,
hierba luisa de flares rosadas, orquideas de roda especie, ere

padoras de flares de azul palido, cayenas de uu hermosa rojo
brillante. tubcrosas olcrosas. Lianas, entre las cuales advcrrimos
la vainilla de tallos carnosos y hojas espesas, se entrelazaban
en las ramas sabre las cuales salraban pajaros de plumaje
brillanre. De vez cn cuando, un colibr! que zurnbaba en el
espacio, resplandccienre como el oro, hundia su pico en una

corole cbierra, se quedaba un instante inmdvil y despuds des
aparec ia como un rayo.

Nuestro amable huesped vine a sacarnos de nucsrra con-
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templacicn ; como Ie expresdramos el placer que nos causaban
estns escenas tan intcrcsantes para nosotros, nos propusc Ile
varnos a su case de campo, siruada en una celina a poca
distancia de la ciudad ; subimos de nuevo en ccche y pocos
insranres despues esrabamos en Bellevue.

La casa del almirante merec ia esre nombre. Un grico de
admiracidn se nos escap6 cuando nos enccntrumos ante el
magnifico panorama que de repente se despleg6 ante nuestra

mirada. La isla entera de Martinica, con sus costas sinuosas,
ora formadas de rccas elevadas, ora ba jas y cubiertas de plan
taciones, se extendia ante nosotros can sus relieves, sus colcres,
su vasto horizonte marino. A nuestra izquierda, altas men

cafias recortnban su vigoroso perfil sabre el cielo luminoso y
puro; a nueSCT3 derecha el adana mov ia sus rizos ribetados
de espuma. AIla, el espacio silencicso y profundo; mas cerca,
a la entrada del puerto) las blanc as velas de los barccs de pesea
y el vaiven de una cantidad de botes cnrgndos de fracas y
mercanc ias, que se dirigian hacia el "Saint-Germain" cuya
bandera tricolor enarbolada en el palo mayor, ondeaba a mer

ced de la brisa.
Hicimos una exceleuce comida eo un gran ccmedor cUY:lS

ventanas abierras nos permit ian seguir gozando del cuadrc
esplendido que acabamos de esbozar ; dcspues, segun las cos

tumbres del pais, nos rctiramos a los cuartos que nos habian
side preparados, para 1a siesta.

Despues de este descanso, hacia las cuatro de la tarde, te

solvlmos, aunque cl sol esruviese nun muy alto, ir a visitar a

Fort-de-France que habiamos apenas entrevisro y que querfu
mos conocer mejor.

Bajarnos Ie celina a pie, por un sendero encantador que
nos lIev6 a orillas de] rio Madame. Este rio, Hamada :lsi en

honor de Madame Royale, nace en los montes del int
.

corre entre espesas mnsas de vcgetaci6n y, una vee aao P15"a
��d:-�:���;:�e'p�i:vue/�:;o��::do�d� f:s��tO�i::ci 4' mi:an- ��..
Du Gueydon. EI rio se dirige dcspues, como 10 aas lit

o
•
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ya, hacia Ia segunda entrada del puerto donde se pierde en el
mar de las Aacillas.

Cruzamos el rio en una barca guiada por un indio.
Al desembarcar en la otra ocilla, un edificio basranre vasto

de madera llama nuestra arencion. Es el hospital, espacioso,
bien acondicionado y perfectamente cuidado gracias al go
bernador y al medico [efe de 13 infanreria de marina. Los
enfermos que no pueden sobrellevar el clirna enervante de
Fort-de-Prance son enviados al pueblo de Morne-Rouge donde
el aire es puro y menos cdlido. Esta diferencia de temperatura
resulta de la altura de esta aldea situada a cuatrocientos cua

renta metros sobre el nivel del mar. TOOos los cereales de
Europa crecen a11i en excelectes condiciones.

Costeamos el rio un memento sin avenrurarnos sin embargo
demasiado cerca de Ia cri'lla porque en las altas hierbas que 101
cubren una serpiente terrible, el rrigonocefalo, hierro de Ianza,
guSC3 de refugiarse durante las horae dcmasiado asoleadas. Esta

serpiente, una de las mas terribles que se conoce, no exisre sino
en Martinica y Santa Lucia. Alcanza hasta tres pies de longi
tud; su piel cs grisacca, tachonada de manchas amarillas y ver

des; su cabeza repugnante como la del crdtalo, es chata y trian

gular. Vive generalmenre en el hueco de los arboles 0 debajo
de viejo! troncos derribados, en los lugares pantanosos, y nada
traiciona su presencia. Su mordedura da, inevirablemente, la
muerte. Emprende su cacer la al anochecec y, tan agil como

voraz, penetra a menudo en las casas. Los colones no hablan
de ella sino con terror y cuentan sabre este odioso reptil las
historias mas fantasticas. En consecuencia, no salen nunca

par la noche sin estar armadas de un largo palo con el cual
tantean las hierbas antes de pisarlas. Estes remores, sin embargo,
SOn justificadcs porque se ha constatado en Fore-de-Prance
un promedio anual de doscientas defunciones causadas unica
mente por los ataques del trigonocefalo.

Dcjarnos, pues, el rio a distancia y nos dirigimos hacia la
iglesia euyo cempanario, bastante pretencioso, domina toda
la ciudad.

Serfs diffcil describir el efeeto que produjo nuestro paso



RECUEROOS DE VENEZUELA 27

en las calles, tal fue el interes y la curiosidad que noramos

entre los habitantes. Por todas partes las negras se llaroaban
sefialandonos coo el dedo:

-Viens voi, Ii beque passer.
Supimos mas tarde que la palabra "beque", en criollo, quie

re decir «blanco".
Hombres y mujeres acudian enronces eo el umbral de sus

ranchos y desfilamos asi entre una doble hilera de especta
dcres mienrras que los nines nos rodeaban riendo y enseiiando
sus dicntes blancos. Una comiriva funebre aparecic a la
entrada de una calle.

Nos aparuamos para dejarla pasar, pero los que llevahan
el acaod, deposirando en tierra 5U carga ldgubre, se unieron a

141 multitud panl examinarnos mejor, y el negro de sobrepelliz
que andaba al frente de la procesion cantando las letan ias,
se par6 en seco con los ojos desencajadcs y boquiabierro.

La dejamos en sus reflexiones y prosiguiendo nuestro pasco
divisamos en 13 plaza del mercado la casa de la cual habla
salida Ie comitiva que acababamos de encontrar.

En Martinica, cunndc ocurre una defuncion, exige la cos

tumbre que la casa morrucria este cubierra enteramenre can

un pafio, negro para los ricos, blanco para los pobres, ahora
bien, como, can poeas excepciones, no hay sino desgraciados
de raza african a en la colonia, se yen raras veces pafios negros.

El mercado de Perc-de-Prance aunque presenta escenas di
vertidas y pintorescas, tiene menos colorido local que el de
Ia Poinre-a-Pirre. Por primera vez vimos ah i .la fruta del
drbcl del pan, el mango, e] n ispero, las lechozas; pero des
pues de habet probado todos estos productos tropicales solo
el nlspero fue de nuestro agrado.

Fort-de-France, hoy tranquilo y apacible, es conocido en

la historia desde el siglc XVII, epoca de su fundaci6n. Des-
6rdenes graves. abuses de todo generc llenaron los primeros
afics de la colonia. Los ingleses se apoderaron de el en 1794,
10 devolvieron a Francia en 1802, se instala.ron de nuevo en

el en 1809, para restituirlo definitivarnente al gobierno fran
ces en 1814. Negros irnportados de Africa fueron ucilizados
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para desmcntar las tierras v irgenes. Como la venta de los es

clavos daba beneficics considcrables, se desembarcaban tales
canridades de elias que su colocacicn liege a sec diffcil. Co
beruizos que exisren todav ia hoy fueron edificados n 10 largo
de los muelles para recibir a los desgraciados africanos que
estaban amonconados all i en dcscrden mientras esperaban
ccmpradorcs. Esrallaron entre cllcs compJots y rebeliones.
Algunos llegaron a escaparse a los bosqucs del interior donde
reanudaron su vida salvaje; acres alcanzaron la isla de Santo

Domingo donde su presencia di6 fuerzas nuevas a los ele
mentos de discordia que ya se agitaban en esc lugar. En 1794
la Convcnci6n decretc 13 abolici6n de la esclavitud, medida
intempestiva, dernasiadc precipitada, que die por resultado
Ia ruina de Guayana y de las Antillas. Se comprendio dcmasiado
tarde que hubiera side precise hacer preceder la emancipaci6n
por un regimen transitorio y, cayendo en un excesc contrario,
se restablecio Ia rrata por una ley del 30 Eloreal ana X. EI
c6digo negro, que prohibla cualquier union entre negro y
blanco. sigui6 sin embargo abolido; los mestizos se mulrlpli
caron y constituyen hoy 13 masa de la poblacion.

Forr-de-Erance, como la mayor parte de las ciudades de
las Antillas, ruvc que sufrir de 105 rerremotos, y tue casi en

reramenre descrufda par uno de ellos en 18}8. La ciudad tue
reedificada en madera y cuenca actualmente mas de diez mil
habitantes, entre los cuales seiscientos a sececlencos europeos.
Sus calles son recras, bcrdeadas par casas corupuestas general
mente de una planta baja y constru idas de tal modo que
rcina en ellas una temperatura tan fresca como posible. Cada
una de elias gracias a la solicitud inteligente del almirante
Du Gueydan pasee en un patio interior una fuente de agua pura
obcenida por medio de trabajos de canalizacicn. Las ventanas

estan cerradas por persianas m6viles que, en los pa ises caluro-
50S, reemplazan los cristales cuyo uso impedir ia la librc circu
lucien del eire tan necesaria bajo los tr6picos.

La ciudad no ticne ninguna importancia eomercial. No se

encuencran sino algunos deralcs, especies de quincallas dcnde
se vende de redo, 10 mismo que en los pueblos nuevos cuyos
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ncgocios no son bastante ccclvcs para especializarse. La gcnte
sc provcc en Saint-Pierre, facror la principal de la colonia, y
sedc de la sociedad maruiniquefia. Cuando los habitantes de
Forr-de-France quieren hacer compras 0 asistir a una funcicn
teacral, ternan el vapor que haec el servicio entre las dos ciu
clades y mientras gozan de una encantadora excursion a 10

largo de las costas, tardan dos heres apenas para llegar a su

destine. A los cricllos les gustan las diversiones y sobre todo,
el baile, con pasi6n; muy poels veces sus rertwlias nccturnas

no terminan con un baile. El almirante Grasser ha sido uno

de los prirneros en hacernoslo notar y nos cl.ijo que hahia
rratado primero de conrenrar a sus ndminisrrados ofreciendo
veladas bailables en el palacio de gobierno, pero que cstas
hab ian sido siempre causa paca ,U de muchos desagrados, rc

sultado del prejuicio de color, mas profundo en Martinica
que en orras partes. La situacicn mas penosa es la del mulatc
desdeaadc poc el blanco y envidiadc por el negro. En cada
rerrulia se forman grupos que represcntan cl mismo numerc
de casras y a menudo estallan serios conflictos entre estes

elementos discordances.
El negro, tratado con bonded, es esencialrnente dulce y ser

vicial. Sus pasiones, sin embargo, son vivas y ardienres. Si 10
irritan en extrema por males tratos su salvajismo native
se manifiesta de nuevo y 10 exalta hasta las venganzas mas
atrcces. Se ha tenido un ejcmplo recientemente en Saint
Croix y en Cayena dcede los negros .incendiaron codas las
habitaciones que perteuec lan a los colonos europeos. El espi
ritu de conciliaci6n de las autoridades coloniales aparto de
Fort-de-Franca cuelquier peligro de esta clase aunque reina
alli como en otras partes una sorda enemisrad entre las des
razas, una de las cuales quiere mantener su dominic mientras
que la otra reme sin cesar nuevcs atentados contra su libercad.

Digarnos algo de Ins modas martiniquefias, que rienen su

originalidad. Las mujeres criollas blancas llcvan la "gaule",
especie de bata flotante bordada mas a menos ricamente. A
las negras Ies gustan las vastas enaguas de calico de colores
muy vistosos y grandee dibujos de los mas fantasticoa, Se
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tocan con un pafiuelo enrollndc y Ilarnadc madras de color
amarilla 0 rojo que cornpran y3 preparadc por el precio de ache
a dicz francos y que se coloca sabre lo alto de la cabeza coma

un sombrero. En cuanto a los negritos se Ies da, pero basmnte
raras veces, una camisita corta. En general van desnudos, de
lc cual no. sufren mucho a causa del clima, y escc es mas
convenience aun para e1 bclsillc de sus padres. Hombres, mu

jeres y nifios son fumadores decididos. Los ulcimos se afanan
solicitamente alrededor de los europeos grirdndoles sobre eodos
los tonosr

-iVa tabeco, dadoos un tabaco!
La poblaci6n de Fort-de-Prance pareee mas acriva que 12

de 13 Pointe-a-Pitre.
Muchos empleos pobliccs estin ocupados por genee de co

lor; los blancos se ocupan mas generalmente de explorar las
plantaciones de cafia de azucar y de caferos 0 del comercio
de exportacion. Muchos negros esran ocupados en el puerto
en Ia carga 0 descarga de los buqucs. Casi todos poseen una

peque.iia parcela de tierra plantada can yucas, banancs 0 ar
boles del pan, cuyos prcducrcs bastan a las necesidades de sus

families. Las mujeres se ocupan de los menesteres caseros

y dedican sus ados a fabricar sombreros elaborados con una

hierba marina que crece en los parajes de 13 isla. Estes som

breros, basrante toscos, sin ninguna especie de adorno, se ven

den casi por nada y resguardan perfectamenre del sol.
Se vive con pocos gastos en general, en 101 colonia. Los

alimentos se despachan a muy bajo precio, excepto 101 carne

que es escasa y cara. La genre de color vive con pescado y
frutas; el aguacate, y, sobre code, el mango y el platano,
forman la base de su alimentaci6n. EI platano ya frito, ya
corrade en rebanadas y asado, ya amasado con maiz y harina
de yuca, figure en todas las comidas. Como bebida prefieren
el aguardiente de cafia y .la leche de coco de los cuales gustan
mucho 10 mismo que del jugo de Ia cafia de azucar no fer
mentado.

EI clima de Martinica se parece al de codas las regicnes
rropicales: ardiente todo el afic, hamedo, y rnalsano durante
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el invierno que pasa raras veces sin Ilevar ccnsigc su acorn

paiiamicnto de fiebres que aracan sobre todo a los marineros
de la escuadra y a los soldados del fuerte. Las lluvias duran
una gtan parte del afio y caen con una violencia increlble.

Volvamos a nuestro pasco POt la ciudad clvidadc un instance
durante estas disereacicoes.

Al dejar el mercadc romamos al azar una pequefia calle
que nos Ilevo ante la Iglesia bastante antigua y de hermcsas
dimensiones. Se penetra en ella por cinco lades diferenres. No
tamos en el coco un entarimadc basranre alto coronado por
tres banderas francesas entrelazadas: es [a tribuna del gober
nador durante las cerernonias religiosas, Erence a esre enrari
made, igualrncnte a la vista, se presenta el asiento episcopal.

Durante nucstra visita a la iglesia, un secerdote ensefiaba
el catccismo a unas sescnra negtas de [ada edad reunidas en

una pequeiia capilla lateral al altar mayor. Hubieramos desea
do oir sus contestaciones a las preguntas de su instructor,
pero anochecia y debimos partir, de 10 cual el sacerdote no

se mosere disguscado porque caus:ibamos serias distracciones a

sus feligresas.
EI hotel de Aviron, que vimos despues, esci siruadc en la

plaza de 13 Savane. Es el mejor de Fort-de-Prance, 10 cual
no quiere decir que sea muy lujoso.

Hizo falra tomar de nuevo el camino de Bellevue. Cruzamos
otra vez el rio Madame para entrar despues en un sendero
delicioso donde nos rerardamos, tan hermosa era [a neche, tan

puro y dulce el aire. jCu31 fue nuestra extrafieza, al llegar a 10
alto del monte. cuando no vimos sino caras rurbadas e in

quietasl Ni siquiera se nos ahorro las reconvenciones. Parece
que sin sospecharlo hnbiamos tornado el camino mas frecuen
tado por el terrible trigonocCfalo y precisamente en la bora
en que Ie gusta salir de las alras hierbas para estirarse y des
cansar a los rayos del sol poniente. EI gobernador, previeudo
nuestra imprudencia hab ia enviado scldados en nuesrra bus
queda para adverrirnos del peligro.

Algunos minutes mas tarde no se pcns6 mas en ella y nos

sentamos todos a la mesa. muy alegres. Algunos oficiales de
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marina se reunicron con nosotros dcspues de fa cena. Nos
qucdamos hastn las diez sobre la rerraza, rodeados de una

nube de cocuyos que revoloteaban a nuestro alrededor en tales
cantidades que se hubiera creido ver una. lluvia de fuego.
La noche era de una clnridnd incomparable y el paisaje que
teniamos a b. vista, perfectamente distinro, parecla envuelto
en una gasa ligera con reflcjos de plata que realaaba aun ID:iS,
por un encanro misterioso, su poetica belleza.

AI dia siguieute ya estdbamos de pie a las sicte de la rna

fiana. Despues del desayuno el almirante nos propuso llevarnos
a la ciudad. Esta nos parecio aquel dia mas anirnada que la
vispera. Algunos grupos se habian esracionado frente a las
tiendas; negtas iban al mercadc cargadas de frutas. Fuimos
a visiter Ia bahia del Carenage y sus instalacioncs marl'rimas,
muy descuidadas, despues la plaza de la Savanc ya mencicnada,
rcdeada de arboles scculares, tamnrindos y jabillos. Es e1 pasco
de moda y los ncgros en los dtas de fiesta viencn all i a bailar
la "bamboulah" a los pies de la estatua de la Emperarriz
josefina. Durante le semana los soldados de la guamicion hn
cen en ella el ejercicio.

Poco nos queda que decir sabre Pore-de-Prance que hab ia
mas visirado en sus menores rincones y que pronto habfamos
de abandoner. A las cuarrc de Ia tarde, un cafionazo del "Saine
Germain" llama a los pasajeros disperses por la ciudad. Nos
despedirnos del almiranre, agradeciendole Ia hcspitalidad que
con tanta gracia nos halala dado y, media bora mas tarde,
esrabamos en los muel1es delante de un pequcfic embarcadero
adonde el comandante del Duperit-Tbouars habia tenido la
amabilidad de enviar su bote para Ilevarnos a bordo del «stea
mer". Pasajeros y mercancias llegaron de codes los lades y
habicndo alcanzado el "Saint-Germain", 10 encontramos rodo
alli en movimiento. Zarpamos y el bello nav io salle lenramente
del puerto costeando el fuerte Saint-Louis. Pecos instanres
mas tarde, la pleamar se extendia de nuevo ante ncsotros.



CAPiTULO III

EllUtimo diQ .1 bordo. - Dttcmbarco til L/J GlUlira. - La ciuded ; ms bebt
tcnles ; SIIS recursos, - Salida paril CarDeas. - LA venta dr GUllracarUlIlbo. -

E" camino. - Lltg.:JII tJ Cereces.

Pasamos el dia del 23 de agono pasedndonos sabre cubierta
y reuniendc nuestros efeccos personales para poder desembar
car al d ia siguiente temprano. La atmosfera era sofocanre,
indicia de que nos aproximabamos a la costa firrne tan temida
de los marineros, a causa de su clime torrido y malsano du
rante una gran parte del ana.

Hacia las dos, estdbamos a la altura de la isla Blanquilla.
Es una tierra baja, arida, desprovisra por entcro de vegetaci6n;
mas lejos divisamos un grupo de cocas aisladas, azotadas sin
cesar por las alas y conocidas en los mapas marinas con el
nombre de los Siete Hermanos. EI resrc de 1a tarde fue
empleado en visiter cl "Saint-Germain" hasta el fondo de Ia
cala y, en darnos cuenta de su acondicionamiento. [Ccanros
progresos se han heche en las ccnstrucciones navules y cuan

superior es el nevlo moderno, rapido, verdadero hotel flotante,
lujoso y conferrable, a las antiguas carabelas de Co16nl1

1 A propesito del "Saint-Germain", barco scbre el cual vino a Vene
zuela Jenny de Tallenay, el peri6dico "La Opinj6n Nncicnal", de Caracas,
edicicn del 30 de marzo de 1878, public6 la siguiente gaceeilla: "Esee mag
nifico Vapor de la Ccmpania General TraslllIantica se espera en La Guaira
el seis del eneranee abril por 12 manana, y saldd. el mlsmo dia para



Nos acostamcs temprano y al db siguienre, a] amanecer,
escabamos ya sobre cubierta de donde observabarnos Per pri
mera vez el Iiroral de Venezuela que habiamos coseeedo a

corta velocidad una gran parte de Ia neche para no Ilegar a

La Guaira demasiado temprano.
Per rodas partes montaiias de fcrmas extrafias, de pendien

tes con grandcs barrancos rrazados par las aguas, desrrozadas
por los terremotos; sobre sus faldas, bosques agrupados en

masas sombri.as; aqu i y alia una choza perdida en un desierto;
luego minas, ultimos vestigios del siniestrc terrible de 1812.
cubiertas con una vegetaci6n lujuriosa de donde sc escapaban
nubes de pajaros. La cordillera se prolongaba basta perderse
de vista. lcvandndose, hundiendcse, consciruyendc un verda
dero baluarre de gigantescas propcrciones, una cinrura in
mensa de rocas ante la eual se extcndia e1 mar, tranquilo,
azul y limpido cual un Iago.

No adverrimos sino un solo pueblo en la costa, que se nOS

dijo ser Mccuro; est;) rodeado de arboles y agradablemence
situado al pie de las sierras.

Algunos minutes dcspuds de hnberlo dejado arras, se sefialu
ba a La Guaira donde deb iamos desernbarcar.

La Guaira no pesee en realidad LIn verdadero puerto. No
se encucnrra all i sino una rada abierca, cxpuesta a codes los
vienros, en 1a cual no les gusta a los marineros permanecer
mucho tiempo. Anclamos a una milIa y media de 1a ciudad,
para evirar el oleaje, ruuy fuer re en aquellos pamjes.

Inmediatamente hicimos nuestros preparatives para desem
barcar porque esperdbamcs abnndcnar el barco en el acto;
pero no habiamos contado con 13 comisi6n de sanidad cuya

Saint Nazaire. Ncnca mcjor cpc-ecnidod para los que piensan tnshd.!r.$i!
;!. Francia COLl rnorivo de 1;1: Exposici6n, pues :I. las much as comodid.adeJ que
reune este buque de prim!'ra clase, unesc, que no e$ poco, I:a de una mesa

exquisita y succlenre, b de uo rearo dellcado, y le amabilidad proverbial
de au c:lpitin, segun informes de personas que nos merecee credito. Rel
pecec a 3U cndar "ada hay que declr, pues baste saber que en su viaje de
venid:a sali6 de Saint Nazilire d 7 del ccrrience y lleog6 a La Guair2 el
23 del propio. No se poedc eperecer mas". (N.- del T.)
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visira tuvirnos que esperar, 1a cual no se present6 sino horas
mas tarde; una vez cumplidcs todos los requisites, bajamos
en In lancha que hab ia de Ilevarncs a la costa, no sin grandes
trabajos a causa del balancec incesante cuyos sobresaltos ines
perados nos expon inn a una zambullida que era necesario
evitar tanto mas cuantc que los riburoces, scgun dicen, son

a mcnudo sus especradores interesados.
Habiendc terminado felizmence el desemberco, nos alcjamos

par fin del "Saint-Germain", y algunos instances mas tarde
lIegibamos a los muelles y pjsdbarnos por primera vez la tierra
americana, rodeados de toda una poblaei6n que acud ia para
presenciar nuestra arribada,

Hac ia mucho calor aunque era temprano. El clima de La
Guaira, en efecto, es completamente tropical. El termometro
se manriene all! generalmente a 250 R. y a mcnudo se eleva
mucho mas alto.

Par coo los venezolanos de las tierras el rns, poco accsrum

bradcs a una temperatura tan exccsiva, y obligados por sus

negocios a bajar a La Guaira, la Haman, bromeondo, .tel co

rredcr del infiernc" 10 cual no necesita comenrarios.
Agreguemos sin embargo, que el clima es menos malsano

de 10 que se cree generalmente en Europa. Es verdad que ha
habido en varies dpocas epidemias de fiebre amarilla: perc
desde 1855, gracias a una bigiene mas asiduamenre cuidada,
no se han constatado sino casos aislados de esta terrible eo

fermedad.
Uno de nuestros compafieros de viaje se encargc de pro

curarnos los coches uecesarios para trasladarnos a Caracas,
adonde desedbamos llcgar 10 mas pronto posible: de esce modo
pudimos descansar un rata en el hotel Delfino y recorrer .la
eiudad.

Segun el ultimo censc hecho en Venezuela, La Gusire tiene
1587 casas y 7.428 habitantes. Es uno de los mercados co

merciales mis importantes de Venezuela, a causa de 13 proxi
midad de la capital de 13 Republica. de la cual no esra separada
sino por una disrancia de velnce kilometres. En el efic de 1880,
1630 barcos con an desplazamientc de 27.995 toneladas, y
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246 buques extranjeros con una capacidad de 269.388 tonela
das entraron en el puerto.

La ciudad, adosada a 13 sierra de los Andes costefios 1, cu

bre un terreno muy quebrado, y casi codas sus calles escau en

declive. Dos iglesias, las de Santa Maria y de San Juan de
Dies, dominan Ia aglomcraci6n urbana. Delanre de una plaza
bastante vasta, bordeada con acacias de flores rajas y caobos,
notamos un cuartel a cuya puena des negcos semidesnudos
con el fusil debajo del braze montaban la guardia.

A poca distancia de alIi nos mostraron un gran edificio
atcstadc de genre donde estaban las oficinas de la aduana.
Blancos, negros, indios y mulatos se codeaban en el, rodos
igualmenre atareados. La gente de color era sucia, desharrapada,
y no tenia la fiscnom.ia alegre y abierta de los negros de
Martinica. Muchos parecian medio embrutecidos por frecuentes
libaciones de aguardiente.

No les falta, sin embargo, actividad y vigor. A la llegada
de cada barco y mediante un salaric muy medico, se les ve

acudir en tropel para prcceder a la carga y descarga, muy
dificiles en La Guaira a causa del estado del mar, siempre
agitado en Ia rada.

El alto comercio est:!. en manos de los exrranjeros.
Simples dependientes primero, se levantan poco a poco, a

fuerza de valor y energ ia, hasta colocarse al frente de una

granja que toma insensiblemente importancia y adquiere ere
dito. Durante esta larga lucha, gastan su juventud y, some

tides a las influencias de un clima ardoroso, pierden a menudo
su salud. Cuando por fin llegan a la fortuna y pueden volver
a Europa, meta de sus esfuerzos, gozan raras veces de esta

opulencia tan largamente perseguida y rudamente ganada. Sin
embargo, sus sacrificios no son inuriles porque estes valientes
pioneros abren vias nuevas y son en los paise, lejanos Ios
agenres mas eficaces del progreso y de la civilizacion.

1 Hay aqul un error de h aurora, quien confundi6 COD los Andu
el Sistema de la Casu. Esec ceror se rcpite vari�s veces. (N. del T.)
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Habla llegado el momento de reanudar nuestro viaje y
nuestros caches nos esperaban t.

Cada uno de elias, segun el usa local, estaba enganchado con

tres caballos de {rente y guiadc por un cochero color de ebano.
Eran consrru ldos s6lidamente y guamecidos con coruinas de
cuero que se podian levantar 0 bajar a voluntad para gtlare
cerse de la lluvia 0 del sol. El aire circulaba libremente y
rambien el polvo, desgraciadamente.

Salimos de La Guaira hacia las diez y alcanzamos pronto
a Maiquetia, pueblo basrante importance de mas de seis mil
habitantes, rodeado de plantacioncs de cocoreros.

Nos elevabamcs lentamente sabre Ia pcndientc de la cor

dillera. La primera subida fue bastance suave, los caballos iban
al paso y el paisaje que ren iamos a 1a vista rnerecia set con

templado ; pero un calor sofocantc nos impedia gozar de el.
EI we era abrasador, cl cielo deslumbranre de luz, el camino
arido y polvoriento. Algunas mimosas y grandes .Hoes crecian
aqul y alia entre las rocas. Nos adenrramos luego en una

garganta eserecha despues de la cual no debtamos volver a con

templar el mar sino desde una gran altura. Nos volvimos y
divisamos de lejos el puerto y, en medio de el, el "Salnc-Ger
main" anclado, rodeado de bates y bnrquichuelos. Algunos mi
nutos mas tarde redo esre panorama desaparecla de nuesrra

vista, yean cH eesaba nuesrra vida de a bordo y empezaba una

existeneia nueva.

La carretera, siempre mas y mas abrupts, era de las mas
pintorescas. De un lado orillabamos un profunda preeipieio
rnedio oculro per masas de vegetacicn: del otro se elevaba
un baluarte de rocas donde se adherian a duras penas algunos
cacros cargados de espinas. Mientras tanto, esdbamos sacu

didos de tal modo por el vaiven del cache que hubieran re

piqueteadc nuesrros huesos si hubieran side de brcnce, 10 cual,
desgraciadamente, no era el case.

1 El trayecto entre La Gueira "I Caracas ya no ee hace en cccbe.
un ferrocarril, que une las dos ciudadcs, ha side Inauguradc el 27 die ju
niode188}.
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Fuimos de este modo de una pendlente a oera subiendo
sicrnprc, durante cuatro heres. A medida que avenzabamos
en b. sierra costefia, 130 temperatura bajaba. Un viento fresco
y ligero recmplazaba los efluvics abrumadores del literal y a

cada vuelce del camino nuevos cuadros llarnaban nuesrra

atencion. A veces recuas de carretas y burros obstruian la
via y rerardaban nuestros movimientos. Los arricros que guia
ban estes caravanas, fidndose en el insti.oto de sus brutes,
caminaban tranquilamente por detrds, charlandc entre sl, Iu
maude cigarriUos y Iimirandose a cxcitar la marcha de vez en

cuandc por el griro sacramental: "jArre, burro!", que hacia
enderezar la oreja de los amos y apresuraba sus pasos.

Decimos 'vendcrezar [a oreja", porque cn efeceo la mayor
parte de estas pobres bestias no tenia mas que una, y otras 3Un
estnban compleramenrc desprovistas de ellas. Nos dijeron mas
tarde que estes mutilaciones resul can de la picadura de algunos
inseceos que deposiran sus larvas en los cpendices auditivos
de los desgraciados burros, en los cuales aquelIos huespedes
inc6modos produccn estragos horrorosos.

Mientras midbamos 105 esnos, los arrieros nos miraban a

su vez ; y en tanto gritaban: «IAdios, adios!", desapareclan
en el polvo.

Llegamos asi a una posada en la cual debiamos hacer alto
para cambiar los caballos y almorzar.

La posada en refercncia, situada a medic camino entre La
Guaira y Caracas, forma, con algunos ranchos vecinos, 13 alde
huela de Guaracarumbo, sirunda en plena cordillera, a 700
metros sobre el nivel del mar. Al descender del cache nos

encontramos en un gran patio Ilene de caballos, carreras, far
dos de mercancias. Salimos de alii como pudimos y al enrrar

en la posada nos hallamos primero en un pequefio cuartc de
aspecto melancolicc. Sus paredes estdn cubiertas de te1arafias
de anrigua estructura ; .risrras de cebollas y espigas de maiz se

balancean por encima de nuestras cabezas abrlgando un mundo
de insectos: una gran jofaina de hojalata llena de agua, colo
cede scbre una mesa arrimo.da a Ia pared arrae nuesrra mirada.
Todos los viajeros puedea hacer en ella sus abluciones, en el
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mismo Ilquldo, clare esta, porque el agua es rara en Guara
carumbo y no llceve alii todos los dias. Pelizrnence para nos

otros, novicios aUD en el uso de la lengua espanola) enconrramcs

en la posada a un muchacbo, antes frances, que sable rodavia
algunas palabras del idioma native. Le pedirnos COD que al
morzar y mientras preparaban nuestra comida, salimos de la
casa para examinar el panorama del eual se gozaba desde este

pun to elevado que nos habian dicho ser de una gran belleza.
No salimos defraud ados y virnos extenderse ante nosotros,

en efecro, una vasta exeenstoe de grandes y hermosas Itneas,
lirnitada de un lade per el mar de las Antillas de un azul
admirable, fundiendcse 011 extrema horizonte coo el cielo. Al
Esre varias cadenas de mcntafias, desdibujadas par fuertes
sambras, se alargaban paralelamenre al literal, formando pisos
unas scbre las otras en gradas superpuestas. Sus cumbres co

ronadas de bosques eran vivamente iluminadas, mientras sus

bases desaparectan detras de nubes Iigeras, cuyos vapcres, ya
viclados, ya dulccmencc azulados, subian lentamenre, y al
elcvarse cobraban un matiz de Imbar y oro de una. heemosura
verdaderarnenre ideal. Al Oeste, [a carretera de Caracas ser

penteabe a 10 lejos, como un hilillo blanco, ora costeando un

precipicio, ora borrandose en una garganta profunda siem
pre orillada por todas partes de una vegetaci6n exuberance.

Los panoramas arnericanos ticnen un caracter mas grandic
so, en general, que nuestros mas hermosos puntos de vista de
Europa. Sus contornos son arrncniosos, su aspccto mas salvaje,
su conjunto mas pinroresco. Se siente que el hierro del acado,
que borra poco a poco las ondulaciones del terrene, iguala los
cerros, destruye las plantas vivaces nacidas del mismo suelo,
y, por consiguiente, fuerres y vigorosas, no paso tcdav la par
alli. La fuerza vital se manifiesta espontaneamente, y no

contrariada, como en nuestros pa ises, en sus desarrcllos.
No hay r ios canalizados, que corren cautivos entre orillas

artificiales; no hay represas, que reunen sus aguas para hacer
girar la rueda de un molino; el agua ba]a de los montes, entre

las rocas QllC derriba y los troncos de arboles que arranca, se

extiende en las llanuras, siembra en ellas sus guijarros y
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arenas, forma islores e£imeros, se transform a en rio y se

pierde en un delta inextricable antes de mezclarse con el
oceano. Cuanto mas raro es el hombre en la naturaleza, tan

to mas ac tivos son los elementos primordiales de esta ; y este

caos de vida, siempre en movimiento, de donde se escapa el
repril venenoso y donde resplandcce la flor tropical, esta

mezc1a de sombra y luz, de existencia fecunda y muerte cons

tante, riene alga de inaudiro, imprevisto, poderoso, que cautiva
vivamenre ln imaginacion dejando en ella recuerdos impere
cederos.

Fuimos sacados de nuestra contemplacion por e1 mucbacho
de la posada que nos anunci6 Ia comida. Sin el apecito for
midable que llevebemcs, el aspecto de 10 que nos habian sec

vida habr ia bcsrado para ponernos en fuga; trozos de carne

que nadaban en una salsa can pimcnton y azafran, frijoles,
especie de habas hervidas, platanos fr-iros, campanian el menu.
Felizmentc teniarnos algunas conservas a las cuales pudimos
acudir,

'Nuestra comida {ue terrninada pronto, los caballos engan
chados, y seguimos la marcha. La ascension recomenz6. Du
rante una horn aun divisamos el mar de las Antillas. Sabre
las faldas de las montaiias crec ian tunas dispuestas en grupos
de largos tallos de quince pies de alto, erizadas de esplnas;
clemdrides cubiertas de flares echaban sus cedes verdes por
encima de matorrales de malvas y arrayanes. La flora de los
alredcdores de Caracas es bastante rica y cuenra mas de des
cientcs cuarenta y rres generos. Dominan cn ella las legu
minosas, las cruclferas, las urnbeliferas, las geranidceas.

A medida que avanzabamos, la animacion aumentaba en b.
carretera. A Ia derecha y la izquierda se levantaban ranchitos
en e] umbral de los cuales aparec.ian negras Ilevando sus nifios
a horcajadas, ve iamos pasar indias de perfil regular, can pa�
nolones rojos envueltos graciosamente sobre una espesa ca

bellera negra, un tabacc en la boca, el aire rriste e indiferente.
Gran can tidad de pdjaros de varies especies salta ban alegre
mente en las hojas. Advertimos uno de un bello color ana ran

[ado, con Ja punta de las alas y Ia espalda negras, que re-
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cordoba mucho por sus foemas la urraca de Europa, aunque
ten in el pico mas alargado. Era un "icterus", Hamada aqu i
"turpial" al eual Cuvier ha dado el nombrc de "cacique»,
Sus costumbres son las mismas que las de 1a urraca. Como
ella, se apodera de rode 10 que brilla. $u nido se parece a una

botella abierta en el fonda. Estes pfjaros viven en familia,
sabre el mismo arbol, y se dcmestican muy Hcilmente. El
"cacique" esti dorado de una garganta extracrdinaria; su

canto es vibrante, sonora, estridcntc. Recuerda los aires que
Ie ensefian y los repire con una perfecci6n asombrosa. A pesar
de codas sus faculrades no puede pretender, sin embargo, al
primer rango entre los cantores alados de Venezuela. El rui
senor de [a America del Sur es una especie de tordo que se

llama "paraulara" en casrellano y "turdus pclyglocrus" en

latin cientffico 1. Sus acenros son suaves, melodiosoa, mas
bien melancolicos, y durante la neche Ilenan la profundidad
de los bosques. Como el "cacique", la paraulata posee una

memoria musical muy notable. Estes dos pajaros se venden,
hasra en el mismo pais, a muy alto precio, y un buen cantor

vale basta doscientos francos.
Eran cerca de las cinco cuando hicimos nuestra entrada

en el hermoso valle de Chacao regado por el Guairo, el Caru
che, el Caraota y el Anauco, en cuya parte occidental ha sido
fundada 13 capital de Venezuela. Cruzamos par Cacia, pueblitc
ccmpuestc de chozas construidas en adobe, de aspecto bastante
miserable. Divisdbamcs aqu i y alld alguna apariencia de cul
tivo, jardines, algunos arboles frutales, algunas flores. El
movimiento de carretas y peatones iba aumentando; las casas

se hac ian mas numerosas, se aglomeraban, pareclan mejor
constru idas. De repente nuestro coche se pare y un amigo se

presence en la puerta deseandonos 13 bienvenida a Caracas
donde un npartamcnto nos hahia sido preparado en el Gran
Hotel, atendido entonces par un aleman, en la antigua morada

1 ScgUn EDUARDO ROHL, Fllunll desCf'ipHIfIl de Vtttet.lu;fll, exi,stcn ]:a
paraulata llmera (Mimus gilvus}, b panulac2 ajicera (Turdus Ieucc
rnclas] y b parll\lla�a OlQI1�ail.�u (Turdu3 scrranus). (N. tfcT T.).
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de una vieja familia espanola emigrada a consecuencia de la
guerra de la independencia 1.

Todo pasa, todo cambia, y cl Gran Hotel de entonces es

hoy un cuartel donde los scldados venezolanos se ejercen en el
beroismc accprandc can paciencia su vida reglamentada de
cada dia.

1 El Gun Hotel, sieuado en la esq'uina de Carmelitas, cuyo propieta_
rio era el Sr. H. Lange, habi a lido ebicero el 19 de j\,l.lio de 1878 POCQ
anres de 1a lleiad� <I� Jermy de Ta1\�n�f' <�\ 4!� r·.).



CAPITULO IV

Con/iguraciolJ. K"leTul de Vcncz7ufll. - L" zona agrIcola. - LA region JII15-
lorit ,.. s'Us h(Jbit(mJ�s. - Costumbra Jel llenerc. - Lql sabanrn de Cara

CDS. - LJ zona silvestre y ttl po/Alu'ion "amado.

Venezuela esd poco conocida todavia en Europa. Su super
ficic comprende sin embargo 111.645.227 becrareas, es decir
un espacio dos veces mayor que Francia. Mil cincuenta y
nueve r ios surcan este inrnenso territorio entre los cuales dace
solamenre nacen fuera del pais. Los panoramas mas variados
esperan al viajero, quien puede gozar de rodos los encanros

de la vida tropical. rebosante de vida hasra en sus menores

decmos, 0 contemplar cumbres alpesrres sabre las cuales se

cierne el silencio de la muerre y cuycs declives aridos, azota

dos por un vienro helado, surgen como otros tantos esccllos
entre alas de nubes,

lPor que esee pais nuevo, tan interesanre a tantos respecros,
es apenas explorado? ($00 las fuentes del Orinoco, este pode
rosa rio cuya inmensa cuenca tiene doscientas ciocuenta y des
mil millas cuadradas, menos misreriosas de 10 que eran antafio
las del Nilo? 1 [Cuantos descubrirnienros inesperados no harian
intrepidos pioneros de la ciencia, al recorrer aquel inmenso
territorio! En cuanto a nosotros no podemos esbozar sino gran-

1 Hab ian de tr:lnscurrir 7] an05 antes de que se ccnociera coo certeze

cl nacimiento del Orinoco, CUY:l5 fuentes fuercn dr:st;\1bit:H�S � nq.vi�mbfC
de 1951. (N. del T.).



des l ineas, deeeniendonos aqu i y alia en algUn oasis que hemos
estudiado mas detalladamente y cuyo recuerdc imbcrrable
hemos guardado.

Para ser fieles a nuestro plan, demos primerc una idea gene
ral del panorama de esra region. la mas septentrional entre los
estados de la America del Sur: bajaremos despues a los valles,
recorreremos los bosques y vagaremos sobre las playas bordee
das de azul que bafia el mar de las Antillas.

Si un especrador, dorado de aquella vision del espiritu que
nada turba ni detiene, se euconrrara colocadc sobre e1 punto
mas alto de Venezuela, la Sierra Nevada, macizo imponentc
cuya cima nevada alcanza 4.580 metros de aleitud, notaria, en

el extrema oeste y subiendo hacia el Norte, vastas cadenas de
montafias, rarnifidndose en todas direcciones y formando entre

la Nueva Granada y los estados venezolanos gigantescas mura

llas entrecorradas por llanos ferciles, profundos valles, mesetas

rocallosas y desnudas. Un ramo de estes Andes, inclinandose
hacia el Este, sigue la.s costas, ora hundiendose, ora elevacdose,
sumiendo sus ccntrafuerres en las olas del oceano 0 apartdndose
de el de manera que deja al literal una estrecha banda arenosa.

Son las cordilleras costefias que tuvimcs que cruzar al hacer el
viaje de La Guaira a Caracas 1.

Hacia el media del pais, del Esre nl Oeste, nuestro observa
dar notaria una dcpresi6n que va casi de una frontcra a cera,
ensanchdndose al aproximarse al Athintico y en cuya profun
dldad corren ondas rapidas e imperuosas; es el Orinoco nave

gable en un espacio de mas de cuarrocientas leguas. Su curso

no est:! conocido sino a partir de Guaharibos, alcanzado por el
espafiol Bobadilla en 01 siglo XVIII.

Mas alii del rio y a 10 largo de la orilla derecha se divisan
nuevas Hneas de mcnrafias, mas espaciadas, dirigiendose de
Norte a Sur para venir a parar a. la vasta sierra de Parana, for
mando, del Estc aI Oeste, la frontera de Venezuela del lado
del Brasil.

1 Como 10 hemos noradc ya, la aurora se equivcca ya que la Cordille
ra de la Costa forma un sistema independiente de los Andes. (N. del T.).
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De esta configuraci6n general resuita una division natural
de [a region en eree grandes zonas, distintas por su aspecto, su

clima y sus producciones.
La primera, la zona agricola, se extiende a 10 largo del

literal y hasta des grades en el interior del pais. AlH estan
reunidas las' grandes plantaciones de cafe y cacao, las mas
bellas haciendas. AlH se presentan tambien las mas ricas facto
rias mercantiles, los puertos mas visitados por los barcos extran

jeres. Le corresponden dos ripos sociales: el agricultor y el
comercianre.

La segunda, In zona pasroril 0 de los llanos, la tierra de las
sabanas y de los vastos pastas, es infinitamente mas extendida,
Forma un golfo inmensc que se avanza a 10 lejos hacia el Sur,
un oceano de vegeracion Iimicado al Oeste por los Andes del
Tachira, de Guzman y de Trujillo; al None, por una parte
de la sierra costcfia prolongandose hasta el delta del Orinoco.

Estes llanos, como las Pampas de [a Patagonia, se componen
de llanuras interminables que han side cubiertas antafio, segun
se supone, por las aguas del mar. Cuenta Humboldt que viajan
do par elias, paso un dia cerca de una pella enorme enreramentc

aislada en cuya cima esraban grabados incomprenslbles jerogIi
ficos. Extraiiado, pregunrc a los indios que Ie accmpafiaban
quienes hab lan side los autores.

-Nuestros padres -c-coneescarcn.

-tY como llegaron vuestros padres hasta 10 alto de esta

roca?
-En una lancha -rcplicaron los indios.
Esta anrigua tradition no se ha perdido aun, y los Indtgenas

que vagao hoy en los llanos repiten todavia que sus antepasados
remahan en ellos antafio. El hundimiento del suelo, que en

algunos sirios se encuentra a diez metros par debajo del nivel
del mar, las conchas fcsiles que se hallan, la cantidad de sal
acumulada, todo parece demostrar que existia en una epoca
remota un mar interior. Esta roca misteriosa, mencionada por
Humboldt, habr la resistido a las erosiones mas violentas y,
esccllc en otros tiempos, se hahria quedado sob. en las soleda-



JENNY DE TALL'ENAY

des del desierto, como unico testigo de un pasado que DO esta
lejos de nosotros.

Algunas tribus indias frecuentan todavla las sabanas for
mando tres grupes principales: los Guaharibos, los Piaroas y
los Mapoyes. Estes represenranres de los antiguos duefics del
pats son bastanre paclficcs, aunque viven en estadc salvaje.
Recorren los llanos sicuados entre el Rio Negro. el Meta y el
Orinoco. Se les oblig6 a rceroceder a aqueUos -lugares en 1579
cuando [a llegada de los espaiioles, quienes, remontandc el rio,
fueron a fundar a 461 Kms. de su desembocadurs Ia ciudad de
Angostura, mas conocida hoy bajo el nombre de Ciudad
Bolivar.

Estes rudos avenrureros can las armas siempre en 1a mano,
eran adversaries demasiadc formidables pan las tribus locales
que se retiraron ante ellos. Unas se internaron en las selvas
inexploradas que se extienden entre eJ Rio Negro, el Casiquiare,
el Amazonas y el Orinoco; otras se conrentarcu can remontar

el rio, aproxirnarse a su delta, donde 13 tierra y las aguas se

ccnfunden, edificando alli sus aldeas levantadas sobre pilores,
verdaderas ciudades lacustres que estaban sin embargo obliga
des de abandonar todes los afios en la epcca de las crecidas para
valver a los llanos. Estos tambien esran inundados en parte en

la misma epoca, e."tcepto algunas mesas que dominan aqu! y
alla, las aguas. En estes parajes el indio, antes 10 mismo que hoy,
buscaba un refugio contra las ondas.· Encuentra un alimentc
seguro y abundante, porque los pobladores de plumas y pclos
del desierto, rechazados por el rio, llegan a su vez creyendc
estar al abrigo y no escapan de un peligro sino para tropezar
can otro mas inminente 3Un.

El indio n6made no es el solo habitante de las sabanas. A su

lade, mas pr6ximo a [a vida civilizada, se presenra el Ilanero,
cl pastor de rebafios, el hombre de las Ilanuras, tipo original
que recuerda por algunos rasgos al bedu ino de Africa, al gaucho
de las pampas, a] piel raja de las estepas americanas. Como ellos,
pasa sus dias a caballo, verdadero centauro, teniendo por anna

el machete cuya hoja pesada can un solo filo se parece 21 sable,
a] hacha y al cuchlllo. Los Ilaneros, slempre vigilantes. luchan-
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do contra los elementos, exponiendo sin cesar su vida en perse
cuci6n de los rebafios innumerablcs que les han sido conflados,
listns para cualquicr ataque, consriruyen una poblaci6n aparte,
can sus leyes paruiculares, rcgida par un jefe salida de su seno,

y obligada a su deber por agentes elegidos par ella.
Esta raza de pastores es fuerte y valiente. EI !lanero en

general est:i dorado de una dcstreza y fuerza muy notables.
Su rez es morena oscura, su esrarura poco elevada, su com

plexi6n de las mas vigorosas. Hayen el una curiosa mezcla
de sangre africana, espanola, india, y aun china 1, basrante
dificil de analizar, Enemigo encarnizado de las innovaciones,
sintiendcse estrecho en las ciudades, gozando de las grandes
escenas de la naturaleza, Ividc de emociones fuertes, el hom
bre de las llanuras es poco sociable, busca la soledad, consrruye
su choza cerca de algun gtupO de arboles, en los lugares mas
salvajes. Alii traza su corral en el cual hara entrar par la noche
su numero.so ganado. Apasionado por la musica, descansa de las
farigas del db tocandc su guirarra, y al dia sigul5nte Ilevani
sus animales hacia los horizonees lejanos de los llanos al sonido
de un canto acompasado y mclancolico. Por todo traje no lIeva
mas que una camisa coloreada y pantalones que Ie Began haste
las rodillas terminados por dos anchos alones que flotan sobre
las piernas. La camisa rouy vistosa, abierra en forma de cora

zen sabre cl pccho, esea bordeada por una ristra de gruesos
granos rcjos, destinados probablemente a llamar la atencion
del ganado. La scstiene alrcdedor de su tulle por un amplio
cinturdn de indiana Igualmente raja. Los pies est:'in desnudos
y la cabeza cubierta con un paiiuelo de color anudado de tal
modo que sus extremes prctegen la nuca contra los rayos
del sol.

Los llaneros forman el lazo de union entre 105 indios del
Orinoco y los habitantes de 12 zona agricola. Al mismo tiempo
que comparten la vida avenrurera del salva]e, tienen como sus

vccinos los colonos creencias rcligiosas, reconocen 13 existencia
de un Ser Supremo, observan ciertcs riros mezcladcs con tradi-

1 No h:l.y de ningu.n modo meacle c.hin:!. en el llancee. (N. d�l T.).
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clones, instrucciones monies y las mas exrrafias supersticiones.
Hablamos aqul, na ruralmente, de los verdaderos habitantes de
las esrepas que viven lejos de toda ciudad sin salir de sus

sabanas, porque a orilIas del Orinoco se han fundado ya algunas
parroquias que los duedos de los corrales de los alrcdedores
comienzan a visiter can sus families en los domingos y dias de
fiesta. La poligamia no existe entre ellos. Se juneau can bastanre
frecuencia can indias de la tribu de los Chaimas, 13 mas adelan
tada entre las tribus indigenas.

Todo este mundo media berbero esd destinado sin embargo
a sufrir dentro de poco profundas modificaciones, a consecuen

cias de la Ilegada de cxtranjeros mas civilizados atrnidos a los
llanos par 105 beneficios conslderables que se pueden sacar de
.la cria del ganado. Ya algunos criollos y tras ellos unos

europeos, abandonando el literal, se han dispersado par los lla
nos, docde han conscru ldo habitacicnes modestas y Ilevado sus

rebaiios. El numero de estes hates, tal es el nombre que se de
en el pais a este genero de establecimienro, se ha aumentado
poco a poco, y hoy las sabanas llamadas de Caracas, de Barce
lona y de Cumami, conrienen vascos corrales, bien cuidados,
administrados por mayordomos, donde se mulripliccn rapida
mente magnificos rcbafios colocados bajo la vigilnncia de indios
o de llaneros acostumbrados al contacto de los blancos y cuyo
numero varia segun la riqueza del duefio.

Los corrales mejor provistos se encuentran en los llanos de
Caracas, mas proximos a los mercados y surcados de r ios rouy
uriles durante el verano. Mencionemos entre esros el Guarico

que ha dado su nombre a uno de los Estados de la confedcra
cion venezolana, a orillas del cual est3. construlda la pequefia
ciudad de Calabozo a donde vienen los llaneros a aprcvisionarse;
los rios Oriruco, Chirgua, T'iznados y una parte del rio Apure,
grande y hermosa rio de casi doscientas trece leguas de curse,

que ha dado como el Guaricc su nombre a una de las regiones
del pais.

Los llanos de Caracas se cxtienden entre el decimo y el
octavo grade de latitud Norte. Humboldt ha dejado una des
cripci6n que traduce perfectamente su aspecto:
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"Hay, dice, grandeza y una profunda melancolla en el
especcaculo de estas estepas. Todo parece inmovilizado, excepto
a veces la sombra ligera de una nube que se desliza lentamente
sobre el suelo y anuncia el invierno al habitante de las sabanas.
El ojo se acosturnbra con trabajo a estes horizonces inmcnsos
que durante viajes de veinte 0 trcinta dias no varian, recor

dando al espiritu por su vasto espacio y 5U calma profunda el
mar tropical. Aqui y alla, grandes palmeras desproviscas de

hcjas.que se pareeen a mas tiles de barcos, ccrnpletan la ilusicn."
Hemos pesccito la vida de los llanos en su independencia y

poesia. Sin embargo, tiene tambien sus dolores y miserias. Las
pcbres aldeas fundadas aqui y alia en las Ilanuras, tales come

Pao, Camatagua, San Carlos, esedn diezmadns frecuenremenre
por fiebres perniciosas y en algunas epocas la mor-tandad es

horrorosa. En 1879, 13 poblaci6n de doce pueblos del Guarico
desaparecic en tres meses y hechos semejantes, desgraciada
mente, se renuevan a menudo. Las principales aldeas de los
llanos del Gudrlco son: Unare, La Pascua, Alragracia, Barba
coas, Chaguaramas, EI Sombrero y Camaguan.

Todas las poblaciones no son sin embargo tan malsanas y [a
zona pastoril venezolana podrla adquirir la misma impcrtancia
para In cr ia que las partes mas favorecidas de la Republica
Argentina 0 de Australia.

Las guerras frecuentes de las cuales Venezuela ha side
teatro han podido derencr soles el desarro.llo de esta industria.
Los beligeranres de cod os los parridos, cn diversas epocas, inva
dieron los llanos apoderandose de los corrales y arruinandolos.
El cemor de perder en algunas horas, durante una conmoci6n
poli tica, el fruto de numerosos afics de trabajc, ha rurbado por
largo ticmpo a los especuladores, y se necesirara un largo perio
do de paz antes de que recobren bastante confianza para dar
a sus operaciones eo los llanos [a extension que debet-ian tener

y cuyos resultados probablemente serian de naturaleza a satis
facer las mas ardientes ambiciones.

Mas alIa de las des grandes subdivisiones que acabamos de
describir, se presenta una rercera que tiene por si sola mas
extension que la ... otraa dos, envuelta en la sornbra, todavla
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misteriosa: la Zona silvestre. El hombre civilizado ha penetrado
en ella apenas, y Ia naturaleza no Ueva b. huella de sus rrabajos.
A partir de las regiones media sumergidas del Orinoco, hasta
las fronteras del Brasil, en una gran parte del Estado de Gua

yana y sabre el rerrircric del Amazonas y del Yuruari, se

encuenrra la inmensa selva primitiva de donde no se levanta
mas humo que el del hagar indio. La tierra vegetal se ha acumu

lado en algunos sirics hasta formar capas de mas de dos metros

de espesor. La vegetacion, favorecida por esta masa de detritus
as]. como por la acci6n del calor y de una atmosfera cargada
de humedad, se exciende con una profusion exrraordinaria. La
luz llega apenas bajo las mesas scmbr ias de estos bosques espe-
50s, donde los caobos, los laureles, los tamarindcs, las palmeras,
los bambues confunden su follaje. Segun un exploradcr aleman
habr ian observado ya en las partes cubiertas de bosques del
Esradc de Guayana, 2.450 especies distintas de plantas perte
necienres a 132 familias y 772 generos entre los cuales mas
de 60 propios exclusivamente de estes contornos.

"En esta zona extrafia, dice Humboldt, se acostumbra uno

a coasidcrar la exisrencia humana como si no fuera esencial de
ningun modo al orden de la naruraleza. Esta esta llena de
animacion sin su ayuda y el mismo no cuenta para nada."

Mas de la mitad del territcrio venezolano esra ocupado por
estas tierras v irgenes, donde se descubren apenas algunas £ami
lias criollas, unos dos mil indios pac ificos, y algunos millares
de indios independientes en una superficie de 18.214 leguas
cuadradas,

Acabamos de esbozar a grandes rasgos los contorncs gene
rales, par decirlo aai, de Venezuela. Para juzgar el estado actual
de este vasto pais y prever sus destines futures, hace falta
aprender a conocerlo en el pasado, 10 cual inrentaremos en el
capfrulo siguiente. Sera el prefacio de nuesrros viajes y la ex

plicacien natural de los hechos que habremos de constatar,
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Drscubri",ienlo de Vmc%ul1k1. - Or;gffl tie 1151.: nombre. - Luchas contra

10J ;1J(/ios. - Los CarllCilI Y 10$ Teqlul. - Resistt'ncia de los caribes. -

Sus 1I111;gUIIS creencies, - Espmioles 'j cr;alku. - Dacovte»to ae los colo
nos. - Frtlllcisco de Mir4fJdtl. - P,oclamac;on de la llldtpeudenda. - GUil
T'., civil. - Simo" Bolil/ilT. - Sus JerroJtloS y exitos. - Trhmlo {Ie fa Re
vo/utiOn. - Mntrlt dt �",o" Bollv*'. - lA C(1ltfederadoll de los ESlados
U-nidos lie Vrnn'Uela. - Anlo"io LeocflJJo Gu:nmin. - Antonio OuzmJ3

B/oneQ.

Los anales de Venezuela llevan en su primera pdgina un nom

bre ilustre, el de Cristobal Colon. que reconoci6 las Bocas del
Orinoco en 1498, durante su tercer viaje at Nuevo Mundo.
Sus barcos anclaron primero a l� entrada del Golfo de Paria,
luego, por mandata del jefc, remcnraron el Delta para reco

nocer al pais. Sin embargo, no desembnrcaron a causa de los

preparatives de resistencia de una tribu indigena, la de los
Guarives, establecida por aquellos ccnrornos. Despues de una

eoma de posesion solemne, en nombre de los sobcranos de Cas
tilla y Aragon, de la tierra asi descubierta, los espaficles vel
vieron la proa de sus navios hacia Europa.

Ai ana siguientc, tres exploradores atrevidos, A. Vespucio,
Cosa y Ojeda, costcaron toda ln orilla, del Golfo de Paria aI
Lago de Maracaibo.

Llegadas a esta region, de vaseos espacios Inundados, entre

los cuales se divisaban algunos pueblos indios consrru idos sobre
pilotes, la designarcn con el nombre de Venezuela 0 de pe-
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quefia Venccia, denorninaci6n que se extendio mas tarde aroda
13 comarca.

Durante varies afios csta no rccibio orcas visitas sino las de
algunos filibusreros, porque las primeras expediciones habian
mostrado las disposiciones hostiles de la raza ind igena 0 caribe,
de le cual se habia aprendido a remer las flee has envenenadas,
la renaz energia y el canibalismo.

En 1510 algunos barcos enviadcs por Fernando el Cat6lico
hicieron su aparicion en la costa de la peninsula de Caracas 1

y desembarcaron soldados que trararon de penetrar en el in
terior. Vivamente rechazados poe los indios, volvicron a sus

navies, los cuales singlando a 10 largo del literal realizaron
all! nuevos desembarcos, en sitios desiertos dande no tardaron
en levantarse algunos establecimientos. EI mas imporrante,
fundado a orillas del Manzanares, a 180 millas del primer
punta de ataque, clio pronto nacimiento 3 una ciudad l1amada

luego Cumcna. Para protegerla contra las incursiones de los
indios se construy6 un fueere, el castillo de San Antonio, que
asegurc su conquista.

No podia heber paz entre las tribus locales y los invascres.
Los indios Caracas ayudados par sus vecinos los Teques, ata

caban sin cesar a los espaficles disputandoles valientemente
cada pulgada de terreno. La Iucha duro 60 afios, durante los
cuales los espafioles exrendieron poco a poco el ctrculo de su

dominacion, fundando nuevas ciudades, Coro, Barquisimeco,
Asuncion, Merida, Valencia, en varies puntas.

La superioridad de las armas, los efectcs de 13 disciplina,
acabaron par triunfar sobrc cl rude valor de las poblaciones IOC3-
les, pero despues de numerosos ccmbates, en los cuales est2S
defendieron encrgicamente su libertad.

Cinco de sus caciques han quedado celebres por sus brillan

tes hazafias y las inquietudes que ocasionaron a los conquista
dores. Uno de ellos, Guaicaipuro, jete de los Teques, fue que
mado vivo por los espaiioles exasperados de su larga resistcncia.
Los arras tuvieron un fin no menos dcsgraciado, y sus com-

1 No ex.:ne tal peni.lI.iu!:,. (N. tid ·r.).
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pafieros, desalentados por Ia inutilidad de tan largos esfuerzos,
atemorizados par el nemcro siernpre creciente de sus adver
sarios, acabaron par someeerse. Algunos, sin embargo, huyendo
del yugo exrranjero, se refugi::tron en los bosques, alcanzaron
los llanos y fueron a mezclarse con los caribes. Fue entonces,
en 1569 1, cuando Diego de Losada fundo la ciudad de San

tiago de Leon, euyo nombre fue reernplazado por el de Ca
racas, en recuerdc de la tribu ind lgena que alll habla vivido.
Mientras tanto, minas de cobre habian sido descubiertas en el
territorio de los Teques: se form6 un pueblo Ilamedo segun su

tribu y situado en el mismo luger donde se hab ia levantado
algunos afios antes ls hoguera de Guaicaipuro.

Una vel. vencidos y subyugados los indios del literal, queda
ban los caribes. tstos ercn mas belicosos, mejor disciplinados,
de una gran fuerza fisica y de una crueldad sin igual. Se
necesitaron dos siglos para redueirlos y no Iue sino en 1761
cuando se pudo establecer algunas misioncs en el sene de esta

valienre nacion, que, despues de babcr poseido eodas las Anti
Has y 101 parte septentrional de 13 America del Sur. se vela
confinada a algunos distritos aislados al Norte del Orinoco.

La primers mision fue 101 de Nuestra Senora de Cari. Uncs
capuchinos, envicdos por el gobierno espaficl, tomaron su di
reccicn y ruvieron mucho que padecer de las males disposicio
nes de los indlgcnas que los odinban y no descuidaban ninguna
ocesicn de hacerselc secclr. Los caribes, antes de 101 conquista,
ten ian ya algunas nociones religiosas. Adoraban con cieeeos
rites al sol y a la luna. El heche parece bien probado hoy. Se
ha consratado recientemente 101 cxisrencia, no lejos de 1a desem
bocadure del Orinoco, de ruinas de vastas construccioncs so

bre euyas murallas estaba rcpresentado el astra del dia rcdecdo
de estrellas, cuyos colores amarillentos se veian aun. Aigunas
tumbas caribes, descubierccs en el Estado de Guayana, enccrra

ban los mismos emblemas. Adernas, entre el segundo y el cuarto

grado de laritud Norte, en grandes llanos plantadcs de arbo-

1 Caracas fue fundada en 1567, sCgUn CoD.U;ZI, Resumen dt: Iff geOi-
8flt/f. de Ven!'%ut'lo, rome m de la edlcien del Men. 1940. (N. Jd T,)
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les y rcgados par el Orinoco, el Atabapo, el Rio Negro y el
Casiquiare, se pueden ver acrualmente rocas gigantescas, tales
como las de Caicara y Urnana, que llevan colosales figuras
simbolicas entre las cuales cocodrilcs, rigres, y las imdgenes
vencradas de J3 luna y el sol. EI mismo Humboldt rocociooa
un temple del sol que visit6 a orillas del Rio Caroni.

eHaec falta concluir de 10 que precede, con algunos sabios
vcnezolanos, que los incas extendiercn anrafic su dominic
hastn las riberas del Orinoco? (0 mas bien 1a semejanza de
los emblemas religiosos no tendr!a por origen un hecbo natural,
la concordancia de los insuinrcs de todas las variedades de la
raza burnana en ciercos medias y en cierto estado de civiliza
cion?

No nos corresponde dilucidar este problema. Afiadirernos
sin embargo que los que se interesan par las antiguedades
americanas hallarin en Venezuela un campo bastente nuevo

que explotar. Volvamos a nuestros caribes y a su hisroria.
Los misioneros espafioles extendieron poco a poco su in

fluencia, tanto mas cuanto que la parte mas energica, mas
vigorcsa de [a poblaci6n habie perecido en los cornbates. Desde
entonces, la decadencia de la tribu fue rdpida. Nuevas genera
clones, ya mas acostumbradas a obedecer, abandonaron 13 vida
n6made y aveuturera de sus antepasados, se reunieron alrededor
de las misicnes, fundaron pequefias aldeas y se confundieron
pronto con las ctras tribus indias de las cuales comparcieron
13. humillaci6n.

Se encuentran aun en nuestros dias algunas familias caribes
en los distritos situados a1 Sur de los llanos de Cumana ; perc
a] ver a estos miserables salvajes cubiertos con una espesa capa
de pintura, uno tienc trabajo en imaginar que descienden de
10$ guerreros intrepidos que supieron resistir por tanto tiempo
a los mejores scldados de Espana. Mientras que los Hermanos
de las 6rdenes Menores proseguian su obra en los desiertos
del Este las poblacicnes del literal hab ian llegado a sec el reatro

de una nueva lucha que tenia esta vez por acrores a los eric
ltoe, descendientes de los primeros colones, y al Capitan Gene
ral cuyos prccedimientos despcciccs indignaban a las poblacio-
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nes. El eco lejano de le Revoluci6n Francesa y los rumores de

guerra que venian de las colonies de 13 America del Norte
rebeladas contra su metrepcli, resonaban hasta Venezuela y
calentaban alIi los esp iritus.

La agiracion se comunico poco a poco de 105 crlollos a Is
gente de color y a los indios, excirados secretamente por Ingle
terral entonccs en plena hostilidad con Espana, a la cual aca

babe de arrebatar la isla de Trinidad. Hacia esra epcca, en

1796. se descubrio la existencia de un complor, en la peninsula,
contra eJ rey Carlos IV. EI perdon6 la vida a los conspiradores
y los hizo embarcar hacia las colonias mas remoras donde
fueron recibidos con gran alegr ia y cuyo deseo de indepen
dencia incitaron. Parecla cercana una crisis en Venezuela; el
gobierno espafiol envio a un nuevo Capitan Genera], Vascon
celos, que derroto a los dcsccntencos y los dispers6. Uno de
ellos, Francisco de Miranda, nacido en Caracas en 1750, se

traslede a Trinidad y pidi6 el apoyo de las auroridades inglesas.
EI gobernador de la isla, Sir Thomas Picton, segun las insrruc
clones que bebta recibido, Ie proporciono 1.1 mejor acogida.
Miranda, sintiendose alentado y apoyado, abandon6 dcspues
Trinidad para i r a Europa donde qucrla hacer algunos estudios
de organizaci6n rnilitar y crcarsc relaciones. Fue recibido con

distinci6n en la corte de Rusin por In emperarriz Catalina II
que Ie concedi6 un despacho de coronel y el derecho de llcvar
el uniforme ruso; de alIi p:ls6 a Inglaterra donde fue prescn
tado al celebre ministro Pitt quien aprob6 enteramente sus

proyectos de rebelion contra Espana y le promcti6 In a'yuda
del ncbiemc brirdnico. Despues se traslad6 a Francia donde
combati6 bajc las 6rdenes de Dumouriez siendo implicadc poco
despues en las acusaciones dirigidas contra este. Encarcelado,
luego Iibertado despues de algunas semanas de prisi6n, se em

barco por fin para su pais al cue! enccntrd mas ngitadc que
nunca. Venezuela, en efecto, estaba en plena guerra civil.
Las crueldades de Vasconcelos, Iejos de infundir terror a los
parrictas, hab ian llevado a su colmo su indignacicn. Su partido
se hahia reconsritu ldo y ya se habian Iibrado varies combatcs.
La llegada de Miranda era pues oportuna y fue saludada con
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satisfaccion por los descontentce. Se teunieron en asamblea
secreta, el 2 de muzo de 1811, en Caracas, y escogieron a

Miranda como jefe. Entre los que se apresuraban a rodeade
ofreciendo su ayuda a la obra comun, se hallaba un hombre
jove.n todavia, 2.penas de 33 ::U105 de edod, de una familia
distinguida y cuyo nombre babia pronto de eclipsar el suyo 1,

Esre hombre se llarnaba Sim6n Bolivar. Como Miranda, ha
b ia viajadc per Europa donde habia adquirido conocimienros
variados. Testigo de la Revoluci6n Francese 2

y de las glorjas
militares del Imperio, ardla en deseos de hacer por su patria
10 que Washington habla beebe por 12. America del Norte, y
estaba dispuesto pan conseguirlo a rodos los sacrificios, a

codas las abnegaciones. Miranda le di6 12s funciones de ccronel
de las milicias.

Los accntecimientos siguieron su curse. Un Congreso de
patrictas venezolanos, reunido el S de julio de 1811 proclame
la Independencia del pais por esee preambulo solemne:

"En nombre de Dios todopoderoso, los suscritos no recono

cen el poder del Rey" I.
Venezuela rechazaba cualquier soberania de Espana.
Fue decidido que se elegir ia un presidente cada dos aDOS •

Miranda, generalisimo de las fuerzas revolucionarias, fu� ele-

1 Todo esre parr.afo conciene tuvC$ errores hi.st6ricos. 11irand .. nli6
para Espana en enero de 1771 P31:l curser earudios rnilitares. Se cntrevi.n6
por primer:!; va con Pitt en 1790. Su primer� expedicldn, que fraca-.6,
a Venezuela. es del mo 1806, siendc Vasconcelos Capitan General. EI
primer ccngreso se instate el 2 de marzc de 1811. Miranda fui en rea

Iidad el alma de la Sociedad Pltri6tica. EI pcdee ejecucivo ncmbradc por
el ecngreso fue ejereidc per Cri!ltobal Mendoza, Juan Escalona y Bal
taz a r Padron. Miranda no h:abi:a cbrenidc mas que oche voros sabre uri

coral de treinu. y uno. En el Momento de los accnrecimientos del
19 de :abril de 1810, el Capidn Gent-ral era Vicente Emparan, (N. Jd T.,.

2 Bolivar, l12cido en 1783, ee anbarc6 para Europa en 1799, y no fue,
pues, testigo de la Rcvoluci6n Feancesa. (N. JtI T.).

a EI prdmbulo verdadero del Acu de Independencia es el siguienre:
"En 1."1 nombre de Dies Todopoderoso, ucsotros los represencaorea de las pro-
vinciae llnidas, ec No encierra la frue tal como 1a transcribe ]eDIlY
de TaJlenay. (N. Jd T.).
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vado at siU6n presidencial I, La bandera nacional, amarilla.
roja y azul iba a ser desplegada por primera vez ante el ene

migoi,
Inmediatamente despues de 120 reuni6n del Congeeso, 120 gue

rra civil recomenzc, perc con resultados desastrosos plea la
causa colonial. El ejercico republlcano, compuesto en gun par
te de negeos e indios, no pudo resistir ante los regimientos
espafioles bien disciplinados. Pue derrorado en Barquisimerc
por el general Monteverde, mientras que el terrible terremoto

oeuerido el 26 de marzo de 1812 arruinaba por completo las
ciudades de Caracas, La Guaira, 12 Victoria, Merida, causando
la muerre de vcinre mil personas. Como 12 caeaserofe hebls
sobrevenidc en Jueves Santo durante el lure de las iglesias,
gran numero de combatientes via en ello un mal presagic, un

castigo celestial, y desertnron de los estandarres de la Republica.
El ejercito de Miranda disruinu ia cada dia y se vi6 por fin

en Maracay rcdeado de trescienros hombres sclamenre. Bolivar,
enviado a Puerto Cabello para defender a esta ciudad contra

los espadoles, tuvo que ceder ante las fuerzas superiores de
Monteverde. El mismo Miranda, abandonado poe eodos, sin

ningun recurso, firm6 una capirulecicn en una entrevista que
tuvo con Vasconcelos. Poco tiempo despues 10 prendieron trai
doramente, 10 traslndarcn a Cadiz, donde muri6 en 18163,

£1 partido rcpublicano parec ia aniqu.ilado: en el mismo
memento se hncia remible, encarnandose en una fuerte y vi

gorosa personalidad, cuya volunrad poderosa no admitia la
derrcta. Mientras que los mas valientes renunciaban a la .lucha,

1 Mirandll. fue nombrado por el Poder Ejecucivc Diceador y Gencu
lisirnc. Por otn parte, ill Con.;tituci6n preveia que esee poder seda con

fladc a un triunvirato que seria susriruido al cabo de cuarrc afics.

(N. Jd T.).
2 La bandera vene%olan� es amuilla, azul y raja. (N� del T.).
s L2, causes de ];a capitul2ci6n de Mirand;a no son 125 indioadas por

la autora y2 que el Diceedcr tenia un eje eeieo muy superior en numero 21
de Monteverde. En aqueU2 epoca, Vasconcelos ya no era Capidn General
y habla abaudcnada a veoeacela. La capit,ulaci6n fu� firmada con Mon
teverde. (N. ,hI T.).
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Bolivar, casi solo entre todos, pensaba en comenzarla seria
mente.

Ejercia u.n gran ascendiente sobre los que se Ie acercaban.
Lleno de dignidad, sus maneras llevaban el sella de la decision
y de la firmeza ; su voz, generalmente suave y velada, se hac.ia
vibranre y sonora en el mando. Tenia [a cara alargada, Ia
[rente alta, precczmente arrugada, el pelo negro. Su mirada,
soiiadora y melancolica, se animaba a veces de un brillo ful
gurante y peseta un raro poderlo de atracci6n. Su vida Ie
pertenec ia y podia dedicarla enteramerrte a su cbra. Casado
prirnero con una joven espanola de una gran belleza era viudo
en aquella epoca y no tenia otra familia sino la Parria.

Cosa singular, mientras los realistas enviaban a Miranda
a Espana, libertaban a Bolivar, su mas ardieure enernigo, que
hab ian tornado prisionero en Puerto Cabello 1. Este abandon6
a su pais doude ya no se combatia y 51: traslad6 a Nueva
Granada donde se luchaba auu.

Se puso inmediaramente a las erdenes del general Nariec
que alii hac la campafia, Ic presto servicios, le interesc por la
suer te de Venezuela, acabando por cbrener de el una ligera
subvenci6n y el permiso de levanrar mil voluntarios en terri
torio granadino.

AI frente de este grupo arrnado, Bolivar no vacila en mar

char sabre Venezuela. Cruze los Andes de Trujillo y llcga ante

Merida de la cual se apodera y donde eseablece su cuartel
general.

Briceno, uno de sus tenientes, habia lanzado una proc1ama
promeriendo el grade de capitan en el ejercirc nacional y una

cantidad de sesenta piastras a todo combatiente que le pre
sentara veinticinco cabezas de espafioles 2. Desaprobado, des
pues degradado por su jefc, care; entre las manos del enemigo

1 Eno eJ iaexacto: Boll .... ar no tlU: tornado prisioaero eUlindo perdi6
Ja plllza de Puerto Cabello confiada '1,u mando per el general Miranda.
(N.Jd T.).

2 En realidad Dricefio h:lbi:t promeridc el grado de capitan al que Ie

trajeae 50 cabezas de espanoles, sin tijar ningunll recompensa rncnetaria,
Ademh. no Ie conraba por piastr21 sino pClr peace, (N. del T.).
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y fue fusilado, perc no solo, porque otros patriotas abscluta
mente inocentes de sus actos, comparrieron su suplicio.

Bolivar, indignado de este ultimo hecho, proclarno 13 guerra
2 muerre, y, seguidc de sus mil hombres, cuya mimero crec ia

poco a poco, acabo la ccnquista de las provincias de Merida
y Trujillo, derroto a los generales Izquierdo y Monteverde en

una batalla snngrienta, bombarded las ciudades de Valencia,
Puerto Cabello, La Guaira y entre con la espada en .la mana

en Caracas donde sus partidarios felices y orgullosos de sus

eXiLOS Ie oeorgaron el ctrulc glorioso de Liberrador de la Parria.
Los jefes espaiioles mienrras tanto se habtan retirado preci

picadamenre a Aragua donde esperaban una ayuda de su go
bierno. Hebten compmdo los servicios de un capitan de guerri
Heros nomhrado Bovcs quien al frente de una banda feroz
y sanguinaria recorda el pais asesinando sin piedad a los des
gmciados venezolanos. Durante estas luchas terribles y coti
dianas mas de sesenta mil personas perecieron miserablernente.

En 1816, Bcves al frente de un verdadero ejercito venci6
a los pacrioras, mientras que el general Morillo enviado de
Espana con cinco mil soldados yen ia :l sustiruir a Vascon

ccIos 1,

Bolivar, vigorosamente atacado, tuvo que ceder ante tama

fias fuerzas. ObLigado a huir, disperse a los pocos arnigos que
Ie permanec ian fieles y emprendio de nuevo el viaje a Colom
bia. Llegado a Bogota prosiguic sus trabajos que tendian sin
cesar a .libertar a su pais.

Una nueva recluta fue hecha por obra suya y cruzo Una

vez mas la frontera. Completamente derrotadc en el paso del
rio Apure, Ia mala fortuna no pudo rriunfar sabre sa valor.
En 1818 10 eucontramos de nuevo en Angostura, asistiendo
a un Congreso, donde fue decldido que Venezuela y la Nueva

1 Bcves muri6 en 1a batalla de UriC:I en 18H. Morillo lleg'O a Vene
zuela en 131.f con 15.000 hombres. vssccocelos hsbia dejado 120 esceaa

vcne7.olana dcsde hu:l.a v:l.rios a6M, (N. art T.).
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Granada formarian de aqui en adelance un solo Estado bajo
el nombre de Colombia 1,

Fue elegido Presidente de este Estado. Reuniendo inmediata
mente voluntaries, cruza los Andes, entra en rerritorio gra
nadine, encuentra alli un cucrpo enemigo y 10 derroes en

Boyaca. El Viney, entonces en Santa Fe de Bogota, se apre
sura a evacuar aquella ciudad en la cual el Libercador hace
su entrada, precedido por las aclamaciones populaces. en 1819.

Un per iodo de negociaciones sucede a tantos trasrornos.

Morillo, constantemente obligado a esrar sobre cuidsdo, habia
concluidc un armisticio de seis meses con 10$ beligeranres.
Habiendo cxpirado este plaza, se reanud6 la guerra COn energ ia.
Los dos parridos experimentaban el desec de acabar con ella:
un combate supremo se acercaba.

Se verific6 en 1821, en las regiones montafiosas de Cara
hobo, a algunas leguas al Sur del lago Tacarigua. Bolivar,
podercsamente secundado por su beroico tenicnte Paez, y apo
yado por un regimiento inglis venidc de Trinidad. dio el
Ultimo golpe al poderio espafiol en Colombia 2.

Venezuela y Nueva Granada estaben libres. Perc la metro
poli hacia pesar aun su yugo scbre el Ecuador y el Peru donde
los criollos eran trarados con el ultimo rigor.

Pense Bolivar que su rarea no estaba rerminada. Reuniendo
a sus valerosos soldados y seguido por uno de sus mas atrevidos
compafieros de armas, el general Sucre, no vacila en marchar
sabre Quito para Iibertar las poblaciones ecuatorianas. Alcanza
al enemigo sabre los flancos escarpados del Picbincba, entabls
ia batalla en seguida y 10 derrota 3.

EI combate fue decisive. En la imposibilidad de resisrir a

csta agresion, el Capitan General firma una capirulacion "

1 Estes alios de h. vida de: Bolivar han lido cui ccmpleeemeote pan
do, por alto por b. autoea. (N. (ltd T.).

2 No se uaca de un regimiento venido de Trinidad, sino de la famosa
Legi6n BridniC1 que ya actuaba desde tiempo atd.$ a1 lade de los pal..
trioca,. (N. att T.).

8 La batalla de Pichincha fue g:mada pee Sucre solo. (N. id T.).
f La capitulad6n Iue Ijrroada por el Virrey del Peru, Aynlerich.

(N. Jd T.).
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destinada a cambiar el regimen de 1:1 antigua colonia espanola
en el de una republica independiente, que se uni6 con [a
Confederacion Colombians. Pfez, uno de los vencedores de
Carabobo, fue elegido presidente de los tres Estados reunidos
de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador 1.

Las banderas cspai'tolas ondeaban aun en el Peru. Bolivar,
incansable en su obra de Libertador marcha hacia la frontera
peruana.

El Virrey Canrerac Ia esperaba con nueve mil hombres. bien
armados y perfectamente disciplinados. Se enccnrraron en las
Pampas de los Reyes. Ln fuerza moral, el poder del entusias
mo vencieron las cualidades meramenre militates y Canterac
fue cornpletamenre dcrrotado. Ai afic siguicnte, Bolivar 10
eracc en jun!n, donde fue bando de nuevo, despues en Aya
cuche, donde el general Sucre 10 rome prisionerc con sus

principales rivales.
Una resistencia mas larga se hecla imposible. Veccidos, com

pletamente desalentados, los espaficles abandonaron Ia antigua
tierra de los .incas que se habia transfcrmadc en republica
peruana. Una estatua fue levanrada a Bolivar en 1a plaza
principal de Lima, y le ocorgaron solemnemente el titulo de
padre y salvador del Peru.

EI Libertador mientras tanto recorda las provincias del Alto
Peru. Un Congrcso reunido en Chuquisaca proclamo la inde
pendencia de estas provincias y su formaci6n en republica
bajo el nombre de Bolivia, en honor del general Bolivar. Este
fue nombrado su protector, con el encargo de darles leyes
constitucionales. El 25 de mayo de 1826, presentc su trabajc
af Congreso que adopt6 las conclusioaes. Los peruanas siguie
ron el ejemplo de sus vecinos y ofrecieron la presidencia vi
tali cia a Bolivar. £.1 la rcchaac y designo para que Ie susritu

yera en esras funciones, a su amigo y compafiero de armas el
general Sucre 2. El gran capitan deseaba mucho volver a visitar
el teatro de sus primeras luchas y. primeras victorias, y salio

�qu!unerrorgrave:Piez.nofueelegidopresidentedeIaGraD
Colombia, (N. tid T.).

!I Sucre fue preeidenre de Bolivi-a r no del Peru. (N. tid T.).
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para Venezuela en noviembre de 1826. Fue recibido con el
mas vivo encusiasmo y pudo gozar durante algun riempc de
una popularidad universal. Su alta personalidad sin embargo
estorbaba ambiciones mezquinas que no podian prosperar a su

sombra. Acudieron a su arrna ordinaria, la calumnia, inter

pretaron maliciosamente sus mencres actos y 10 acusaron por
£in de aspirar a 13 realeza. Escos rumores llegando a su reco

nacimiento, 10 afecrarcn profundamente. Con cl corazon Ilene
de amargura escrib ia al Senado en febrero de 1827:

"Sospechas de usurpacion tiranica pesan sabre rni nornbre
y turban el cerazon de los colombianos. Yo deseo renuncinr a

coda autoridad y volver a sec simple ciudadaco".
En 1829, [a situacion no habia cambiado, y hastn se habia

agravado. Una convenci6n fue Ilamada a preparar una nueva

Consritucion para Colombia, y Bolivar tome parte en un prin
cipio en sus trabajos. Mas y mas desilusionado, present6 de
nuevo su .renuncia. Lo insraron a que 1a recirara: pero esra vez

su resoluci6n era inquebraneable y abaudonc definirivamente
la vida' publica con el coraz6n y el cuerpo quebrancados por
e] dolor y la enfermedad,

Deseandc salir para Bogota, paso dos meses en Barranquilla,
pequefia ciudad que se halla en la desembocadura del Magda
lena, sin poder remontar e1 rio. Mientras tanto su vida se

agotaba. Llevadc a Santa Marta. pequefic puerto siruado a

ozillas del mar de las Antillas, expire. el 17 de diciembre
de 1830 a Ia edad de cuarenta y siete afios,

Es imposible no dedicar un testimonio de 'sirnpatia y admi
racion a esce hombre ilustre tan inrrepido eo e1 peligro, tan

perseverante en Ia derrora, tan moderado despues de la victo
ria. Hahia sacrificado su existeucia enrera a una idea: romper
las cadenas de cinco cclonias vasallas y darles con la indepen
dencia instiruciones liberales, una actividad pol itica real. fe
cunda, puesta al servicio de la civilizaci6n y del progreso.

Soldado valeroso, habla triunfado, con sus bandas indiscipli
nadas, por su heroics tenacidad, de los veteranos del viejo
ejercitc espaficl ; hombre de esrado, se hahla visto abandonado
por sus amigos, sus cornpafieros de arrnas, las poblaciones que
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10 hahian aclamado tan largo tiempo. Es que habia conccbido
para sus compatrictas un ideal social que no podian aplicar ni

comprender, 31 salir de un largo periodo de opresion. El prin
cipia de autcridad esraba implantado demasiado fuertemcnte
en las ccsrumbres para dar lugar sin transition al fibre ejercicio
de las Iibertades publicae. Por eso transcurrieron dace aiios
antes de que recorda ran en Caracas al ilustre patrioca cuyas
cenizas descansaban a 10 Iejos, a orillas del mar en e] humilde
cementeric de Santa Marta. Una comision nombrada por el
gobierno fue encargada eneonces de trasladar a Venezuela los
despojoa mortalcs de Bolivar. Barccs de guerra fuercn envia.dos
por las naciones amigas para formar una escolra. Una fragata
nacional, la "Ccnscirucion" fue transformada en capilla ardien
te para recibir el ataud,

Los habitanres de Santa Marta conservaron sin embargo el
corazon del herce en recuerdc de la hospitalidad que le habian

dispensadc.
Los navies se pusieron en marcha al ruido del canon, llegan

do tres dlas despues a la vista de .la costa venezclana. Desem
barcaron e1 cuerpo en La Guaira y ex oficioles del General 10
tomaron sobre sus hombros para transporrarlo mas alla de la
cordillera, escoltados de cuarenra Ilaneros a caballo. Lo colo
caron en 13 Catedral de Caracas, donde permanccie varies afios ..

No fue sino bajo la presidencia del general Guzman Blanco
cuando fue rrusladado al Pantecn Naciceel y Ie erigieron una

estatua en su ciudad natal.
Bolivar habla side amigo de Lafayette con quien se certeaba.

Tuvo tambien relacioncs de amistad con Humboldt, quien supo
apreciar su alta y noble inteligencia.

Despues de la muerte del Libertador, dispuras internes y 13
ambicion de los jefes menguaron su obra y la poderosa confe
dcracicn de Colombia se dividio en tres esecdos independienres,
las republicas del Ecuador, Colombia y Venezuela.

Paez, Presidenre de Venezuela despues de Bolivar, muri6 en

el destierco en 18481. Entre rodos sus sucesores, Vargas, Fal-

1 Pin:: muri6 en N�VII. York en 117}. (N. Jel T.).



con y Jose Gregorio Monagas 1 merecen sabre todo ser mencio
nados: este ultimo Iibertc a los esclavos y, por una extrafia
anomaUa del destine, murio cl mismo en La carcel.

Baja el general Falcon se verific6 un movimienro politico
de grande alcance, la accesion a los negocios del partido libe
ral, largo tiempo en lucha contra los conservadores u oligarcas.
Dos hombres, l1amados a ejercer mas tarde una influencia con

siderable en los destines de la Republica, Antonio Leocadio
Guzman, ex secrerario de Bolivar, y su hijo Antonio Guzman
Blanco, tomaron parte importante en este rriunfo, el primero
par sus escriros, el segundo par sus exiros milirares. Mienrras

que uno se servia habilmenre de la prensa para ccmbarir a sus

adversaries, el otro se distingu la en la batalla de Sabana de
la Cruz, despues cn la de Santa Ines, dondc recibio el grado
de coronel. En 1862, disperse al cnemigo en Quebrada Seca.
Del 1865 a 1867, Ilegadc a General y gozando de una gran
popularidad, dirige vircualmente los asuntos publicos con el
titulo de vicepresidente de Venezuela, bajo la adminisrracion
de Falcon, retirado al campo. Despues de un viaje por Europa
y varias peripecias cuyo relata nos lievaria demasiado Jejos,
llega a ser, en 1871, presidente provisional. El pais habia sido
agitado viclentamente por las guerras civiles y se aplico a

hacer desaparecer sus huellas. Renunciando voluntariamente a

la magistratura suprema en 1876, sa1i6 de nuevo para Europa.
dejando como sucesor al general Linares Alcantara. Este era

el jefe del poder ejecucivc en el memento en que desembar
cabamos en La Guaira en 1878. Nuesrros relates se refieren,
puesJ a los altimos meses de su presidencia y a los tres aiios

que la siguieron.

1 En e! orden crono16,ico haec: lalta escribir Varg:u, MO!l.!p.d23 y Fal
c-On. (N. 'tlT'.).



CAPiTULO VI

[tlStlll"cion rn el Grilli uu«. - Pre$lmtllciones alicia!es. - Situd6n pi,,_
IOrtlCIl d, C.TlIC/JJ. - Origrn 'Y Pr08"'0 de III cil4dad - PII5tOS por In cj,t
Jad. - L" pili;;" Bolivar. - Topog1fl/ilJ local. - Las &115,.,1 cu,.,qll-dius, -

CondtrJo III ai" Ijb". - Um, txjlresion criO/{II.

EI rudo viaje que acabdbamos de bacer a naves de 13 Cordi
llera babia agoradc nuesrras fuerzas, y el dia de nucsrra Ile
gada no salimos del Gran Hotel. El dueiio de esce estableci
mien to, el senor Lange, habia puesto a nuestra disposici6n un

apartamenro que, aunque muy sencillo, nos parecta agradable,
ancho y espacioso, en cornparacion con los estrechos camarotes

del "Saint-Germain".
Cenamos en mesa redonda, p3ra ponernos 10 mas pronto

posiblc en 13 corr'ienre local.
La comida se compon ia de una gran variedad de manjares,

101 mayor parte de los cuales nos eran conocidos.
Cuatro a cinco negros, Iimpiamente vescidos, hac ian el ser

vieio acompafi.:indolo agradablernente de los mas comicos "pas
de Basque". Uno de cllos, su jefe, habla side encargado de
oeuparse espccialmente de uosocros. Era un negro bascance bien
plantado Ilamado Sanchez, que sabia algunas palabras de fran
ces. No nos perd ia de vista, riendo a carcajadas y ensefiandc sus

dientes blancos al alacgacnos los plates,
Mientcas tomabarnos el cafe, algunos venezolanos, todos

generales 0 docrores, DOS fueron presentados. No hablaban sino

espanol, idioma que en aquel entonees comprend iamos muy
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imperfectamente. Advertimos sin embargo haste que punto la
pronunciacion de la lengua cascellana, en las colonies, se suaviza
al perder sus sonidos guturales. Alli alreran no s610 el sentido
de ciertas palabras, ora restringido ora generalizado, sino que
crean tambien muchas expresiones nuevas que se refieren a

hechos 0 usos locales.
En el momento en que ibamos a rerirarnos, recibimos las

felicitaciones de un personaje oficial, el senor general don ... •

que ocupa un puesto importance en el Ministerio de Hacienda.
Vivia en el Grand Hotel, y sus atrrbuciones, no la hacienda
que dirigia, Ie pesaban grandemente. Parece que tales empleos
en 13 America del Sur no constituyen sinecuras y requieren
los miramientos mas sabios. Sea 10 que fuere, don ... se mcscrc
muy amable y se ofrecio para llevarnos a visitar al dia siguiente
las curiosidades de Caracas, 10 cual ecepramos con agradeci
mienro J,

A 1a mafiana siguiente temprano un alegre rayo de sol,
penet.rando hasta nosotros, disipo nuestro suefio. Mientras nos

arregldbamos, abrimos nuesrras venranas por las cuaies entre
una corrienre de aire fresca y pura q�e nos reanimo complete
mente, Como las casas en Caracas son generalmente muy bajas,
abarcabamos desde el primer piso de nuestro Gran Hotel un

panorama inmenso que nos permitio apreciar la situaci6n ver

daderamenre pintoresca de la capital de Venezuela. Mirando

g2�cti�;�:a 5'iI�j�ner:�����1'�:e�12�at:t_��::a!e � 8:!tiP�:li�: l�as;!���:�
Sr. de T'allcnay, cncargado de negecies de hi Republica Eraccesa en Venezuela.
Al Ilege r 21 Gran Hotel, donde mora el Ministro de Hacienda, Sr. Gral. Joa
quin Df aa, dsre le enyj6 sus ulutacioaes con cl aeenro ofrecimieoto de
sus servicics person ale" etc. Tal rasgo de eaballcrosidad fue. Iucgo cortes-

;::�:;,,-:;:�sd�t�i:o cfe�er:ll �'ia�e p;:�led:�leql��O g::Ci�:�s���z���:\S� �:=
aes de reclpreca cordialidad y conaideracicn. Teoerncs encendido que en

ere el nuevo mi,nistro de Francia y el supremo magisrrado de V�zueh,
que se halla en ester momenros ausence de la capital, SI! cambiaron men

sales celegraficcs de atenre saludo. Enviamos al Sr. de Tallecay nuestras

eong ratulacicnes por s u feliz viajc a Venezuela, dcnde le desearnos, asi
como a su familia, dia! de bicnestar y perfecea dicha". (N. clef 1'.).
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hacia el Norte, divisabamos 13 Cordillera, ccnocida aqul bajo
el nombre de Sierra del Avila, que forma una linea magnifica
entrecortada de barrancos, masas de arboles, torrentes, declives
herbosos, rocas desnudas, eodo de un color de oro viejo, que se

rifie de purpura en ciertas horas y se mancha aqui y aHa con

pequefias nubes aisladas de un blanco azuloso, inmoviles sobre
las altas cimas.

Dlrigtendo fa vista hacia el Sur, se presence a una distancia
bastante grande otra cadena montaiiosa menos imponente, mas
cubierta de monticulos, al pie de la eual corre un rio impe
[UOSO, el Guaire, bordcado de cultivos y pastas.

Entre estas dos barreras naturales, dispuesras paralelamente
y dirigiendose del Este al Oeste, se prolonga el esplendido valle
de Chacao cuyo suelo muy areilloso y Ilene de parcelas, de
gneiss, bastanre alto en la base del Avila, se hunde de declive
en declive hasta el Gucire.

En estes declives, sureados por eres rios triburarios del
Guaire, sc levantan las blancas casas de Caracas entre las cuales
se destacan los penachos de algunas palmeras 0 las formas esbel
tas de grandes sauces que se parecen a dlamos, muy comunes

en el valle, cuyo aspecto es de una rara elegancia.
Caracas data de mediadcs del siglo XVI. Algunos ranchos

o establecimientos agricolas fueron fundedos en aquella epoca,
cerca del Avila, a] Norte de la ciudad actual. Los primeros
habitantes no tenian como recurso sino el ganado que habian
padido salvar de los ataques de las tribus indias, los produccos
de la caza y la cosecha de algunas plantas alimenricias indige
nas, que culcivaban alrededor de sus ranchos. Acampaban real
mente en el desierto, no manteniendo mas releciones sino can

los colonos de La Guaira.
Poco a poco se formaron dos calles en direccion de Norte

a Sur. El dinero faltaba a los colonos. La suplian sirviendose
eu sus intercambios de las perlas rccogidas en las costas- de la
isla Margarita.

Los magistrados que componian el Cabildo intervenian ade
mas en las rransaccioncs comerciales y habian fijado a treinta

par ciento la ganancia de los .importadores y a veinticinco por
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ciento la de los revendedores 0 detallistas, 10 cual, a decir
verdad, debia dejar a los consumidcres pecos fondos disponibles.

Un filibuscerc ingles, Amyas Preston, entreg6 a Caracas al
pillaje en 1595. Cinco afios mas tarde, se introdujeron los pri
meres esclavos negros� y los rrabejos agricolas empezaron 3.

tomar mas extension.
La vida caraquefia en el siglo XVII era poco variada y se

animaba apenas en los dias de corridas de roros 0 cuando se

trataba de festcjar a San Jorge, Sao Sebastian, San Pablo 0 San
Mauricio, los patronos de 1a ciudad colonial. Un rcrrcmoeo

141 dano grandemenre en 1641 y crro la arruin6 casi por enrero,

segun 10 hemas dicho ya, en 1812.
En la epees actual, Caracas ocupa una superficie de tres

millones seiscienros mil metros cuadrados, comprende 8194
casas y 55.638 habitantes. La temperatura es en promedio de
19° R, y varia poco. Las lluvias son abundances, particular
mente de mayo a noviembre.

Dcseabamos vivamente empezar nuesrras excursiones y nues

tro anhela fue satisfecho plenamenre.
Mienrras nos preparaban una taza de cacao acompaiiada de

rebanadas de pan can man tequilla de coco, el general don ...

vina a recordamas el compromise de la vispera.
Salimos, aprovechando la frescura de la manana y una brisa

ligera muy agradable que soplaba del literal. Era un domingo;
de modo que la ciudad parcc ia alegrc y animada ; unas negras
con trajes de algodon, senoritas en mantilla, ibm a las iglesias
cuyas campanas repicaban. El europec can sombrero de cope
alta y levita se cruzaba en las ca lles can cl indio color de
bronce, vesrido con pan talon de cud. y una camisa coloreada;
mulatas charlaban entre 51, ajustandc a sus hombcos sus largos
paiioloncs uegros, y roda esra genre DOS examinaba de pies a

cabeza; los oiamos repetir: "json excranjeros, franceses, llega
ron ecochet jque simparicos!"

Llegamos aai al ccrazdn de la ciudad, es decir, a la plaza
Bolivar.

Este parque dedicado a los heroes de Ia Independencia est;\.
rodeado por hermosos caobos sobre cuyos troncos florecen en
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mayo esplendidas orqutdeas y parricularmeute 1a Cattleya
gigas, Ilamada aqu i "flor de mayo" 1. Es de forma cuadrada y
dlscribuldc en graciosos parterres bien dibujados entre los cuales
se han trazado anchas alamedas. Hab!a fuentes mas 0 menos

monurnentales en las cuatrc esquinas del parque cuando nuestra

primera visita a Caracas. Desde entonces han sido sustjtu idas
por estanques eleganres can surtidores rodendos de magnificas
matas de bambu.

En el centro de la plaza, doroinandola de bastante alto, se

levanta Ia estarua ecuestre de Bolivar. Esta hermosa obra de
arre, cncargada ba]c la presidencia del general Guzman Blanco
a un esculror bdvaro, fue vaciada en Munich e Inaugurada
en 1874. Es de bronce y aunque un poco exagerada en algunos
de sus deralles, ofreee un conjunto imponente. Bolivar esta
representado conteniendo can una mano un caballo foeoso que
se encabrita bajo su jinete, y extendiendc 1:1 orra mano para
saludar la mulcitud. Su can es noble y severa. Un largo manto

de pliegues flotantes al vienro cubre en parte su uniforrne de
batnlla. Es el Liberrador ya triunfante que rinde homenaje a [a
Patria, despues de fa victoria.

Declarnos que la plaza Bolivar estd en el corazon de [a
ciudad. De ahl en efecto parten cuatro calles principales a

avenidas, designadas seJ{un los cuatro puntos cardinales y for
mando una cruz perfecto. Las calles intermedias, es decir, las
que estan situadas entre los brazos de esra cruz, se indican por
numeros precedidos de his palabras Norte, SUI', Esre, Oeste,
secen su direccion. De tal modo que al abandonar una avenida
principal, 1::1. avenida Norte, par ejemplo, todas las vias de
comunicaci6n situadas al Este de esta avenida estdn clasificndas
can numeros impares, seguu su distancia: NOTte 1, Norte, 3,
5, 7, etc.; las que estan en eI Oeste de la misma avenida, per
numeros pares: Norte 2, 4, 6, etc.

Este sistema de topoeraff a urbana basrante usado en Ame
rica, presenta algunas complicaciones para los extranjeros quie-

1 El nombre lutino de 1:1 "£\or de mlYo" es Cattley;_ Labi2t2 (Pi.ttier:
"Manual de las planus usuales de Veoeauela"}. (N. del T.).
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nes, despues de heberlo enrendido, todav ia no estan exentos

de tr-ibulaciorres. Se trata edemas para sec iniciado cnmpleta
mente a los uses locales de saber 10 que es una esquina.

Hemos dicho que las calles se cor-tan en singulo recto y se

dirigcn paralelamente de Norte a Sur, de Este a Oeste. Los

grupos de casas que las bordecn forman espacios cuadradcs 0

cuadras, cada lado de los cuales tiene u.n promedic de cincuenta
metros de Iongicud. El sirio en que cuatro cuadras consri
tuyen los cuatro angulos de des calles que se cruzan es una

esquina y Ilevn un nombre particular, completamente arbi
trario, que no riene ninguna relaci6n con el sistema. Se concibe
desde entonces que hace falta algun tiempo para saber adonde
se va, 0 por 10 menos ad6nde se deber la Ir, en una ciudad como

Caracas.
Las casas no tienen generalmente sino una planta baja y

nunca mas de un piso. Su interior esta dispuesro segun la moda
espanola: un corredor que da accesc a des patios rodeados de
una galer!a con cclumnas, a los cuales dan las puerras de los
varies apartamentos; despues un segundo ccrredor que lleva
at corral donde estdn ubicadas las cccinas, las despensas, los
cuarros de los criados. Los patios estan adornados con plantas,
poblados de pajaros y engalanados a menudo con un sur-rider
de estilo morisco.

Despoes de [a cena, es decir, a la neche cerrada, volvimos
a] mismc parque para escuchar algunos trozos de nuisicn ejecu
tados par musicos de [a guarnicicn. Estes no se distingutan por
su vestidc. Eran pobres negros, sin uniforme, apenas vestidos,
que llevaban lastimosamente sus instrumentos en los cuales
soplaban con aire itontado 1. Algunas luces brillaban en las
ventanas de la casa amarilla que ocupa uno de los Iados de la

plaza y es residencia cficial del presidenre Alcantara. Esre alto
funcionario estaba sentadc en su baleen con Sl1 esposa y de alli
asieeta al concierco. No lo veiamos sin embargo sino vaga-

1 La banda accual, fcrmada segun las 6rdenes. del prestdenre GIJ7.m5n
Blanco'Y colocada bajo 13 direccion inteligcnte del Sr. Sucre, no C! die
cc-nparar con la mencionada aneeriormenee,
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mente, a la luz vacilante de las ldmparas de petr61eo que
iluminaban debilmenre la calle.

La noche era magnifica, millares de estrellas centelleaban
en el cielo, y un viento suave y tibia nos t ra ia de paso el per
fume de las flores. La plaza Bolivar, Ilene de genre, presentaba
una mezcla de razas, tipos y vestidos muy exrrafios. Las seno
ritas, llevando crajes vistosos, Con la cara enmarcada en una

bonita mantilla graciosamenre levantada sobre la nuca, cami
naban en R"fUpOS de tres 0 cuatro ddndose el brazo y chat-lando
entre st. Casl codas eran de estarura media y ten ian los raseos
delicedos v reaulares animados par belles ojos negros llenos de
viveza y dulzura.

Desgraciadamente hecen desaparecer eoda la finura de su

rostro encantador bs!o espesas capas de colorete y polvos de
nrroz. Hasta se eneuentran a veces nifias de siete a echo aDOS
ridlculamente maquilladas hasta el blanco de los oios. Los
nee-res han creido deber adootar esre \.1S0 y no es rare ver

jovenes negras con los hombres vIas brazos color de ebmo,
mostrar una cara cenicienta toda maquillada coo \1n:J. C1:lpa
espcsa y pceadiza de pelves de arroz.

Los buncos de piedra, disouesros aqu i V alB h:lio los nrbt»les,
estnban ocuoados por neeros deeharmcados: j6venes de pie e

inmoviles, formaban una dobte hilera nara ver pasar a [as seno
ritas a b .. cuales lanzaban a veces palabras adrnirntivas. Al-u
nos politicos graves y reservados platicaban misteriosamente
en la sornbra, y por encima de los ruidos de pesos y voces se

oian por mornenros las noras jadeanres de la banda que
tocaba por deber y con toda conciencia de la discipline.

En la rnulrirud de los eleeanres se advert-ian de vez en cuan

do entre los sombreros de fieltro y los panama, algunos som

breros europeos de copa alta. No son conocidos en Venezuela
sino desde haee unos veinte afics ; la sensaci6n que produjeron
a su prirnera aparici6n fue inmensa. Se irrrrodujo desde Iuego
el sombrero de resortes que los primeros duefios ten.ian placer
en hncer funcionar. De modo que los negri res persiguieron en

las calles a los que se atrevieron primero a llevarlos, gritando
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a vcz en coello: "jPurn-pa l [Pum-pa!", por alusion al ruido
que resulta de la tensi6n repencina de 13 tela del sombrero

desplazada por los resortes. El nombre se ha heche popular y

hoy d ia aun una de las grandes sombrerer las de Caracas
lleva por lerrerc: "La Rosa y el Pum-pd".
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U1ll' visit. (I Ttl CIlStI Amarillll. - EXNlrsl6n par rl cllm/Jo. - Terr�",olos
'j erosioncs, - Lt. romo de Ag.14. - E" tl bosque. - pltmltJS ;tld'8�lfl1. -

Los MccedOrts. - Un aim-vena sabre 112 hierbtT. - Incidente JCJIIsrllJ.blt. -

LA to.f1l de las ",071141';4$, - LII orllci6n de s"" Pablo. - Et cllbaJlo del ';4-
blo. - Unll lIulI;a tropit;a/.

Los cambias repenrinos de fortuna) que ponen de pronto de
relieve individual idades de la ccndicion mas humilde, no son

rarcs en Sur Ameri.ca.
El presidente Linares Aldnt:ua, bajo cuya adrninistraci6n

ernpezabamos nucsrras excursiones en Venezuela, es un ejemplo
de clio. Nacido en el hermosa valle de Aragua, de madre de
crigen africanc, ejerc ia en su juvenrud La profesi6n de ceseerc.

Era uno de los cazadores mas etrevidos del pais. insensible a

las privaciones y a. [a fatiga. Las guerras civiles 10 arrancaron

de su pueblo para haccr de ci un soldadc. Pasando de grade en

grade, no hab ia tardado en adquirir una gran notoriedad, y
habia side designado para la presidencia despues de la salida
a Europa del general Guzman Blanco I,

Tuvimos la oportunidad de serle presentadcs dos dias despues
de nuestra llegada a Caracas. Nos recibi6 en .la Casa Amarilla.

1 EI prcsidente Francisco Linares Aldnt2f1 no en de humilde con

dici6n como to dice la aucera, Era hijo del general Fr:ancisco de Paula
Aid-nun. (Vhse "Rasgos biogd.£icos del general Francisco Linares Al
cantara" (de El Znneudc, N' 9) en "La Opini6n Nacicnal" del l de
abril de 1877). (N. del T.).
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La residencia presidencial cs una hermosa casa de un piso, de
proporciones regula res, cuyas ventanas, en numerc de docc, dan
a 1:1 plaza Bolivar. Las seis ventanas supericres esrdn ndomedcs
con balcones de hierro y coronadas par una cornisa encima de
[a cual, en el centro, se levanta un medic punto en forma de
concha que l1eva las armas de Venezuela. La mismo que todas
las residencies de Caracas. tiene su patio hermoseado por un

surttdor, sombreado de platanos magnificos. Nada hay mas

gracioso, mas fresco y mas verde. Fuimos recibidos en un

pequefio salon del primer piso, amueblado con basranre lujo
pero sin demasiado buen gusto. EI presidente esraba de unifcrme
y tenia dos de sus edecanes a su lado. Era un hombre joven nun,
de esratura elevada; aunque mulato, tenia las facciones finas y
regulates. El pelo un poco crespo revelaba b. presencia de Ia
S'lngre a£ricana; si no, se le hubiera atribu ido mas bien un

origen indio. Estaba casado can una mujer joven v encantadora,
perrenecience a una de las antiguas familias espafiolas eatable
cidas en el pais. Se la mencionaba POt su belleza y disrincion.

De vuelta al hotel nos enccntrarnos can un arrtiguo cone

cido, el Sr. de S .. , secretario de 13 Lezacicn de Espana, it

quien babtsmos vista en Roma algunos afios antes. Estaba en

Caracas desde bacia un mes y la hab ia explorado en rodos
sentidos. Nos propuso una excursion para la manana siguiente,
hasta el bosque de Caeuche, cruzado por eI pequefio rio del
mismo nombre. Aceptamos can gusto y al d ia siguiente tem

prano nos poniarnos en marcha seguidos par un burro apacible
cargado de v iveres, escolcedo por dos negros con cam radiante
de alegr.ia.

Ibcmos hacia 10 alto de la ciudad, con nuestras cajas de her
borizar a .la espalda, aspirandc el aire fresco de los montes y
felices de it a ver de nuevo la naturaleza en su casa.

Llegarnos ad ante una pared de adobe, horadada por un

hueco cuadrado de un metro de ancho por dos de alto: aqut,
1:1 ciudad, mas alld, el campo. Pasdbamos sin transicicn de la
animacion a la soledad; de los grupos aprerados de edificios a

[n llanura inculta erizada de matcrrales, de plantas entremez

clades de zarzas y mazos de flores.
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Los alrededores de Caracas, del lade del Avila 0 de la cadena
costanera, tienen muchos barrancos. Los terrernotos han agrie
tado fuertemente el suelo arcilloso del valle, y las aguas, abrien
do mas aun eatas grietas, han formadn verdaderos precipicios
de mas de 200 pies de profundidad, anchos en proporci6n,
prolongandose en enormes sureos 0 quebradas, a grandes dis
tancias. Varies de estes vallecitos, que dominan a pica cuestas

casi perpendiculares recortadas de una manera extrafia, se

extienden hasta la capital, de dande se pueden ver, 31 .lado de
calles concurridas, hundimientos repencinos, llenas de una vege
taei6n exuberanre.

Seguimos primero una senda estrecha formada en la cresta

de uno de estes precipicios. Despues de algunos minutes de
camino. divisamcs un vasto cercado rodeado de murallas. Nos
creimos primcro ante un cementerio, y admirdbamos ya su

situacion tan poerica en media de I3s soledades y en la liude
de los bosques, cuando un hombre que nos habla visto Ilegar
se presento y nos abri6 la puerta. Virnos entonees extenderse
ante uosotros una bella sabana de agua euya superficie, brillan
te de luz, estaba lcvcmente rizada par [a brisa matinal. Era un

deposito de ague a Toma de Agua, destinado al abastecimiento
de uno d.e los barrios de la ciudad. Este trabajo hermosa, debido
al general Guzman Blanco, presentaba grandes dificultades y
honra 3 su au tor. Las aguas en referencia son llevadae a [a
parte Norte de Caracas. Provienen del rio Catuche y son clans.
transparenres, de un excelenre efecto higienico atribu ido al
heche de que, en todo su recorrido, corren sobre rakes de
zarzaparrllla. Las prefieren mucho a las otras fuentes que ali
men tan a Caracas, de las cuales tendremos la oportunidad de
hnblar mas adelante,

Siguicndo nuestra excursion, vadeamos el rio Catuche sal
tacdo de pefia en pefia, y nos encontramos en plena bosque.
EI contraste era viclenro: urra semi-oscueided sueedia a los
vivos resplandores de lu llanura: una humedad fr!a y penetran
tel a los ardores del sol. POt doquier habia grandes arboles de
ramas pcderosas cargadas de orquideas con largas hojas en

forma de sable con Flores estupendamente variadas; luego
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cables flceidos farmados de lianas, espCS:lS cortinas de enreda
dens rodeando los rnarorrales, colgando sobre las orillas, enga
lanando los viejos rronccs rnusgosos. [Como describir este

mundo de vegcrales, este asalto a] espacio por estas rnasas de
vegetaci6o, estes insec tos zumbantes, estos paja ros de alegre
plumaje, esra marana de cosas vivas siempre en accion, subien
do del suelo bacia el cielo azul!

Nos acostumbramos al especcaculo de fa naturaleza. Nos es

revelado poco a poco, mientras pasamos de las vagas impresio
nes de Ia infancia a las sensaciones mas vivas, pero ya £ami
liares, que nos hace experimentar en Ia edcd viril. Si nuesrra

iniciacicn al mundo exterior, con plene entendimienro, fuera
subicdnei: si pudieramcs ser transpcrradcs de repente a esta

tierra, contemplandola par primera vez, Icon que arrohamiento
admirariamos los cuadros esplendidos que nos presenta, como
nos sentir iamos conmovidos hasta el fonda del alma ante esta

mezcla armoniosa de gracia y elegancia, de fuerza y hermosura!
La arandeza sombr ia y solemne del paisaje que nos rodeaba,

el ruido del viento entre las hojas, eI murmullo de las aguas, el
perfume embriagante de las flores, t:odo esee conjuntc poetico
y encanrador nos babia hecho silenciosos y sofiadores. La senda
por la cual nos habiamos internado, 13 sola que fuera rnarcada,
se perdla muchas veces en los museos y los helechos. Gruesas
maras floridas, rocas, troncos derribados DOS irnpedian pasar
a menudo y no avanzabamos sino dif icilmenre hacia eI interior
del bosque. Volvimos aver por fin el rio Catucbe, pero el
hermosa pequefio rio, tan apacihle en 1a Ilanura, formaba
aqut un torrente impetuoso. corr-iendo can fragor entre enor

mes piedras, sacudiendo las hierbas y las ramitas que obsrru'ian
sus orillas. Entre las plantas raras que se extend ian a nuestro

alrededor, notamos el guaco (Mikania Guaco), el famoso an

t idoto de los rios del Orinoco y del Cauca contra el veneno

de las serpientes mas venenosas. Su accion, segun el decir de
los habitantes del pais, es hasta preventive. Para estar al abrigo
de cualquier peligro, en caso de tropezar con un reptil, basrar ia
sezun la tradicion beber rodas las mananas durante quince
dias una infusion de guaco. los indios Began a inocularse en
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la mufieca algunas gotas del l iquido y se pretende que pueden
arrostrar por 10 menos durante un riempo, a ccnsecuencia de
esta cperacion, los colmillos acerados del mas terrible crcralo.

Observamos tambien en e] rnismc sino el Onoto (Bixa Ore
llana). Irbol de dimensiones medias que da un hermoso color
grana. Esta rintura se obciene can las frutas, especie de bayas
morenas del camano de un hueso de cereza. Se recolecran en

cierra epoca y se les echa en agua hirvienre. Se necesira medic
Iirro de agua par cinco libras de bayas. Estas se abren bajo la
accion del calor, el agua se espesa poco a poco y cobra un

hermoso matiz rcjo, que no se trata mas que de ucilizar. Parece
que se sirven de el scbre rode para refiir ccbijas 0 ponchos,
mantes redondos de lana con hendidura circular para pasar la
cabeza, muy usados en toda la America ecuatorial. Los indios
del interior tinen con oneco las plumas de su tocado y 10
emplean para ratuarse el cuerpo. Las mujeres caribes fabriceu
con el brazaletes para adornar sus brazos y tabillos.

La planra en ciertas poblaciones lleva el nombre de "achio
te" 0 de "Roceu", Tiene algunas cualidades medicinales; esta
considerada parricularmenre como especificc en los casos de
disenrer ia. El mejor rernedic contra esce enfermcdad, tan fre
cuente en los paises calidos, es sin embargo la ra iz del "sima
ruba" (quassia) recomendada par todos los medicos de Caracas.
No se encuentra desgraciadamenre sino en el Sur del Orinoco,
durante el in vierno solamente. Los indios Pariagocos cuya
tribu reccrre las riberas del rio Caura abastecen de ella a Ciudad
Bolivar en cambia de algunes piezas de tela. Llaman esta planer
achecchari. La palabra "sirnaruba" es de origen caribe.

Al cabo de una hera de camino y despues de cruzar varias
veces el Cacuche, llegamos a una especie de clare donde hicimos
alto para almorzar. Este claro, Hamada aqul los Mecedores,
esta rodeado con drboles seculares que proyecran su sombre
sobre la hierba verde: los arboles esran enlazados unos con otros

por gigantescas lianas, algunas de las cuales forman columpios
naturales, 10 cud valio a esta localidad 1a denominacicn que
le fue dada.

Nos insralamos al pie de una roca salience par encima de
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una alfombra de musgos y Iiccpodos, despues DOS pusimos a

sacar las provisiones mienrras que nuestro bondadoso burro,
sacudiendo sus largas orejas y agitando vigorosamence la cola,
iba a pastar los retofics y revolcarsc sobre el suave cesped.

Nuestro apetiro era formidable de tal modo que atacamos

el almuerzo con alegr la y entusiasmo. De tepente uno de nues

rros negros grico: "jUna culebra, una culebra l"
Vireos en efeeto una serpiente de un metro y media mas 0

menos rodando desde las cocas vecinas y hacienda csfuerzos
inaudicos para agarrar de paso una ram.a 0 una mata cualquiera
con el objeto de evitar la caida.

Acab6 por caer en el rorrenre donde nuesrros hombres muy
excitadcs Ie machacaron la cabeza a pedradas. Fuercn despues
a buscarla con coda especie de precauciones y la colocaron sobre
la hierba cerca de nosorros.

Era un croralo, pero adolescence aun porquc no tenia sino
tres cascabclcs al extrema de la cola.

Este incidence nos impresion6 algun tanto porque eramas

aun principiantes en esta suerte de encuentros. El Sr. de S ...

nos canto que en el interior de Venezuela ponen par encima
de todos los remedies aplicadcs en case de mordedura de una

serpiente venenosa la oracion de San Pablo, que basta llevar
con uno para estar asegurado de una proteccicn eficaz contra

todo pcligro.
Parece sin embargo que hay algunos Individuos particular

mente favorecidcs a quienes esre santo patrono otorga el privi
legio especial de neucralizar los efeceos del veneno. Estes curan

deros son muy venerados entre sus compatrioras y pronto su

fama se exciende de un pueblo a orro. De al1i resulra que 51
un peon, al recorrer el bosque, es mordido por una serpiente,
envia inmediatamenrc un mensajero al operador mas vecino,
suplicdndole venir a recitar a su cabecera Ia Oracicn magica.
Este no siempre se mnlesta y a veces se ccnrenta con dar su

sombrero al mensajero, encomendendole aplicarlc sabre la berida
mienrras que el enfermo recita con devccidc la Oracion de
San Pablo. Parece que hay casos de curaci6n; pero como se

colocan cataplasruas de hierbas diversas sobre la llaga al mismc
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tiempo que se repite fa oracion del Santo, results bastante difi
cil dcterminar cual de los dos remedies es el mas eficaz,

Nuestro crcealo, al rorcerse sobre los flancos de la roca,
nos habia heche descubrir una flor esplendida de corazcn ro

sado palido rodeadc de petalos de un rojo vivo. Esta flor, Ha
mada aqui "Rosa de la Montana" (brownea coccina) riene
la forma y el tamatic de tres alcachofas reunidas. Crece sobre
un taUo recto en media de hojas verricales terminadas en

punta. Uno de los negros cruzo el torrenre, subio sobre [a
ribera opuesta y consigui6, no sin mucho trabajo, coger esta

hermosa flor que nos trajo triunfalmente.
Examindndola de cerca, su belleza nos llama todavia mas

la atenci6n. Se notaba una gradacicn de matices del rosado
mas palido a la purpura mas viva de una armon ia exquisita.
Esta plants debe ser bastante rara en Venezuela, porque des
de cntonces no la volvimos a ver sino una sola vez en San
Esteban, cerca de Puerto Cabello donde un cazador nos la
presence como un objeco interesante y curiosa.

No abandonamos los Mecedores sino bastanre tarde porque
estabamos ocupados en lienar nuescras cajas can plantas, in
seceos y mariposas.

Hacia las cinco de Ia tarde, gruesas nubcs negras, arnon

conendose sabre el firmamento, nos decidieron a marcharnos
y :1 tomar de nuevo el camino de la ciudad. Micntras enddba
moo, nos cncontramos otra vcz con el guardian de la lorna
de Agua. Tenia en la mana un gran insecto desmesuradarnen
te largo y delgndo, que movie las patas como un desesperado.
Era el "ceballico del diablo", bastante comun en America,
cuyas formas extrafias parecen cnsi incompatibles con una

organizacion vital regular. A nuestra entrada a Caracas, 110-
via a cantarcs. Es necesaric haberse encontrado bajo un cha
parr6n tropical para formarse una idea de el. Es u.n diluvio,
Una serie de cataratas, una tromba acuosa que 10 barre redo
a su paso. Calados hasta los huesos, en media de las calles
transformadas en r ios, no reniamos mas remedio qlle refu
giarnos en 13 primera casa que se presentara. La casualidad
nos sirvic a maravillas porque nos Ileve a la mcrada de los
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A , honrada familia inglesa establecida desde hac ia largo
tiempo en Venezuela, con la cual cultivamcs mas tarde agra
dables relaciones. Nos rodearon con graD solicitud y nos pro
digaron mil pequefios cuidados Ilenos de amabilidad.

De esce modo esperamos bastante alegremence el fin del
aguacero y luego de agradecer a nuestros huespedes su en

cantadora hospiralidad volvimos al hotel claude, despues de
cambiar nuesrros vesridos, no conservarnos mb que excelen
tes recuerdos de nuesrra excursion al bosque de Caruche.



CAPiTULO VIII

Une corrid" de torot, - El juego de dnlas. - El Hipodromo de Cnrol
Ctl$. - Las rhias de gallos, - Golosifllu [ocofes. - Rasgor de clJrieler. -

El Munidpio. - EI CapiJo(io. - El P/Jrquc Guzman Blalleo. - La tlniver
sMad de Caracas. - El Museo ,.. fa mblioleca. - El &rio", AcaJcmJ.C-Q. -

La Galcria de Bellils Artes,

Los dias siguientes fueron dedicados a hacer visiras y reci
birlas. Trabarnos conocirnienro, entre otras personas, con los
miembros del cuerpo diplomatico acredirado en Venezuela.
Uno de ellos nos convid6 a asistir a una corrida de toros que
habia de verificarse en plena calle el domingo siguienre delante
de su casa.

Encontcamos en Ia residencia de la legacicn, en el dia fija
do, una reunion numercsa y br-illante. Algunas sefioras en traje
de gala ocupaban las veotanas; sus parejas, formando grupos,
charlaban coo animacion en el interior del salon.

Esta separacion de los dos sexos, excepto en las veladas
bailables, esti conformc con los usos venezolanos. En todas
las reunicnes, las senoras se cclocan invariablemenre en des
c irculos, uno de los cuales comprende las mujeres casadas y
el cere, las muchachas. En cuanrc a los hombres, cstan en

rcdas partes, en el patio. 0 en un pequefio salon anexo a la
sala de recepcien 0 de pie en las puertas, con los ojos fijos
sobre los dos ci.rculos magicos, a los cuales ninguno de ellos,
sin embargo, excepto raras exceptiones, se atreve a aproxi
marse demnsiadc.
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Resulea de ello que la conversacion falta casi compleramente
en la sociedad local. Las senoras, entregadas a si mismas,
hablan de modas, vescidos y otros pequefios deralles de la vida
domestica; los caballeros, reriredcs en un rincon. se ocupan
de poll rica 0 de negocios. Cuando salen de su reserva, con

motive de un vals 0 de una polka, tratan a sus graciosas com

pafieras con 13 condescendencia familiar que se tendria para
los nifios, llamdndclas por su nombre, haclendoles elogios de
una cxagcraci6n rid icula. Un poco mas de contacto, y apren
der ian a conocerse mejor, apreciarse mejor y manifesrarse
mas arenciones y aprecio.

Pronto empezo 13 fiesta y vimos aparecer algunos hombres
a caballo, en mangas de camisa, persiguiendc a grandes voces

unos apacibles rumiantes que excitahan poco a poco. los cua

Ies en su azoramiencc acababan par dar algunas cornadas y
.lanzar algunas coces. Se trataba para los caballeros de agrarrar
uno de los tacos par la cola, y gracias a una rdpida torsion
de esca, derribar el animal. Una pandilla de negricos que chi
llaban, silbaban, sacudian sus harapos, segu ia el grupo ecues

ere, blandiendo largas hojas de platanos a manera de esran

dar-res. EI espectaculc era bastante alegre, la calle escaba
empavesada can banderas venezolanas y exrranjeras, entre

mezcladas con guirnaldas, y el rode presenraba una variedad
de colores que, bajo este cielc azul. deshrmbraba la vista.

Mas interesante que el tumultc que acabamos de describir
es la corrida de cintas que se verifica can motive de las fiestas
parroquialcs.

L-:1 calle recibe el mismo decoradc que para la solemnidad
anterior; s610 que, de trecho en creche, se exrienden cuerdas
a cierta altura, de una casa a otra. De estas cuerdas cuelgan
cinras de diversos ma tices, cuya extremidad flotante Ileva un

anillo de cobre.
Se da una seiial al extreme de la celle. Algunos caballeros,

armados cada uno can una espada Iigera, parten a gran galope
de sus caballos cubicrtos con elegantes caparazones. Sin dis
minuir Ia velocidad de sus movimientos se esfuerzan par pasar
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la espada en uno de aquellos anillos y llevarse una cinta Con

quistada con habilidad al extreme de su arma.

Esee juego, rnuy enimado, tiene 50 lade amable y galante.
Cuando un joven llega a ser feliz poseedor de una de las
cinras, se acerca, mienrras haec piafar su caballo, a las ven

tanas de las casas vecinas, llenas de preciosas senoritas de ojos
negros, y bece el homenaje de su rrofeo a la mas hermosa.
Esta le da en cambio algumas fJores que ata al Pcruc de su

silla y con las cuales adorna su valiente eorcel.
EI mas h+bil de los jusradcres, el que se llevc mas cintas,

cs paseadc en eriucfo, al sonido de las charangas y al ruido
de las descargas de los fuegos aruificiales,

Los coheres constituyen el elemento indispensable de ecds
fiesta venezclana, Los baeen esrallar casi siempre en pleno dia,
no por su brllio luminoso sine por sus ruidosas detonaciones.
Hace falta que la alegria se oiga desde Iejos, en cl mediodia,
para sec popular.

Los regccijos que acabamos de dcscribir, todav in frecuentes
cuandc llegamos a Venezuela, tiendcn a ceer hoy en desuso.
EI especcdculc de las calles donde cada eual desempe.iiaba su

papel ha dado lugar a las luchas profesionales. Se inaugur6
en 1881, no lejos de las orillas del Guaire, un Hipodromo,
en el cual se dan corridas de taros.

Se yen all i tres 0 cuatrc banderilleros atormentando sin
mucho petigro unos bueyes flacos que parecen no tener otro

cuidado sino volver a su esrablo 10 mas pronco posible, 10 eual
acaban par hacer ademds, reapareciendo en otra ocasion. Los

picadores a caballo con su traje tan pinroresco, cuyo papei
es tan imporrante en los eircos espanoles, faltan en estas ex

hibiciones. Ellas bastan, sin embargo, para atraer 13 muche
dumbre, que, los dias de corridas asedia las o£icinas del nuevo

cstablecimiento.
Una sociedad protecrora de los animales tendr ia mucho que

hacer en Venezuela. No lejos del hip6dromo del cual hemos
hablado, se encuentra un recinto reservado a las Mas de gallos.
Para prepararlos a] combate se lcs corta le cresta j se despluma
su pecho y sc les ata por una pata durante sernanas al pie de
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un paste y a algunos pasos de cere galle, no pudiendo ambos
acercarse 10 bastante uno a cere para atacarse. Cuando esran
bastante excitados por ese rratemiento barbaro, se les haec
entrer en el ruedo donde no tardan en enconurar la muerre.

Fpc una y otra parte se entablan apuestas.
Los gallos negros y rojos, segun dicen los aficionados, son

los mas ardientes y belicosos.
Volvamos a nuestro punto de partlda, ln casa hospitalaria

desde fa cual concemplabamos 1a corrida de taros. Entre los
refresccs que nos obsequiaron mencionaremos una bebida ex

celenee, extraida de la guandbana (Annona Muricaea}, fruta
deliciosa y bastante rara, aun en Caracas. Con ella hacen
bombcnes, confituras y sorbetes. Los martiniqueiios poseen
una variedad conocide igualmente en los Esradcs venezolanos
bajo el nombre de chirirnoya, de corosol 0 de rificn (Annona
Squamosa); pero esta es muchc menos apreciada.

Otra fruta boseanre comun en los alrededores de Caracas

y de un gusto exquisite es 13 parcha (Passiflora quadrangu
laris}. Su saber recuerda el de 1.:1 frambuesa y de la grosella
mezc1adas. Se cultivan dos especies, la mayor de las cuales pro�
porciona nna baya del tamafic de una pifia, muy buena para
comer adcrczada con vine blanco, y 13 otra del tamaiio de
una manzana es apenas menos apreciada. La piel de la fruta
es muy dura y de un hermoso color amarillo; su pulpa consiste
en una sustancia gris llena de granites.

Miencras charhibamos en case de nuestro huesped con al
gunos habitantes del pais, tuvimos la oportunidad de ccnsta

tar basta que punto les gusta los elogios y son sensibles a 13
cr.itica, aun mas benevola. Se prodigan entre si el incienso
con las dosis mas fuertes. Sus periodicos mas aurcrizados no

mencionan nunca 13 poblaci6n de Caracas sin calificarla de

"civilizada", de "refinada", 0 algun cere adjetivo muy sono

roo Su tono es tal que pasarlan en Europa, a. pesar de su

seriedad, per hojas sat iricas untadas de miel. Se comprende
pues, cuan dificil es, para cualquiera persona que haya resididc
entre los venezclancs y se haya creado relsciones de amistad,
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el nO herir los sentimientos a1 indicar aqul y alld en esee

concierro de alabanzas algunas falsas notes.

-lCOmo eucuentra Ud. a Caracas? --decian unos-. iNo
sc parece a Pads?

�lTienen Uds. en Europa -preguntaban otroe-c- parques
tan bonitos como la plaza Bolivar?

Casi habia miedo de contradecirles.
AI db siguiente de la corrida, reanudamos nuestrcs paseos

par [a ciudad. Siguiendo la calle Sur 2 que se extiende a 10
largo de la fachada de 1a Casa Amarilla, divisamos a nuestra

izquierda, en una de las esquinas de la plaza Bolivar. el
Ayuntamiento que no prcsenta nada notable. y mas lejos, rc

dendo de cuatro anchas calles plantadas de arboles. un vasto

edificio con la forma de un cuadradc perfecto que tenia en

su centro uu gran espacio dispuesto en jardines, en cuyo
media se levanta una fuente monumental. Nos encontdbamos
ante el Capitclio, es decir, ante el Palacio Legislative de la
Republica, edificado bajo la administraci6n del general Guz
man Blanco.

El con junto del monumento es bcscanre satisfactcrio. Del
lade Norte se presenta un peristilo adornado con estatuas en

cargadas a un ar tista del pais, cuyas concepciones, hace falta
dccirlo, no tienen nada de ideal. Un hermosa salon, descinado
a las recepciones oficiales, ocupa casi toda esta parte del
edificio. Contiene una carrtidad de retraros muy inferiores
como obra de arte, que ofrecen sin embargo clcrto interes
desde el punrc de vista historicc. Figuran all! un gran numerc
de cclebridades venezolanas, entre ellas Bolivar, cuya cabeza
pensativa forma contraste con el rostro viril y energicc de
Guzman; vernos tambien al general Sucre, el vencedor de
Ayacucho; a Pdez, el beroe de los llanos; a Soublerte, quien
lucbe tan valienternente par Ie indcpcndencia nacional ; a

Vargas, expresidente de la Uni6n y uno de sus mejores adrni
niseradores, etc.

En cl centro del salon oficial se levance una rotunda. UD3S

columnae dispuescas regularmenre 10 dividen en tres partes,
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cuyos mueblcs recuerdan per sus colores los de la bandera
venezolana, amarillo, azul y rojo.

A le dcrecha de la sala que acabamos de describir, se en

cuen era un cuarto de dirnensiones mas modesras donde se ve

.rifican las scsioncs del Consejo de Ministros. AlB se ve una

mesa redonda y un escritoric mas alto para el presidente. En
un rincon, sabre un pupitre negro, un ejernplar de Ia Consti
tuci6n Naciooal, empastado en terciopelo violado.

Una escalera, siruada en frenre de la rotunda mcncionada
mas arriba, conduce al parque dispuesto en jardin y rodeado
de una galer ia con columnae, que separa las -construcciones
del Norte de las del Sur.

Estas ulrimas, igualmente monumentales, concienen los lo
cales reservados a las sesiones del Congreso. Seeun la ccnsriru
cion nueva, votada en 1881, el poder legislative esra ejercido
por dos cdmaras, una de las cuales, la de Dipurados. com

prcnde un representante por treinta y cinco mil habiranres,
y fa orra, eJ Sensdo, se compcne de tres miembros activos

y rres suplentes para cada Estado de la Union. EI presidenre
de 13 Republica. asistido POt un Camejo Federal, esd. encar

gada de la ejecucicn de las Ieyes.
Las salas dedicadas 3 las reuniones del Congreso son muy

sencillas. En la principal, 13 de los Dipurados, se encuentra un

palco enrejado desrinado al cuerpo diplomatico.
Las mujeres no asisten, como en Europa, a las discusiones

del Conereso, y no existen tribunas publicas.
La fachade meridional del Capitolio se eleva sobre otro par

que, dedicado a Guzman Blanco, en cuyo centro se ha colccadc
una eseaeue ecuestre del General. Es muy inferior, en rneritn
art istico, a Ia de Bolivar. Graciosos parterres. adornados con

plantas variadas, [a rodean con vegetaci6n y flores.
Del lado opuesto al Caplrolio, completando el parque Guz

man Blanco, se levanta una larga fachada, horadada con ven

ranas ojivales y adornada con un pequefic campanario gdrlco
de estilo caprichoso, den-as de la cual se disimula un antiguo
conveneo de monjes franciscanos, transformado en Universidad
Nacional. Esm fachada, mas larga que el edificio que cuhre
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10 sobrepnsa bacia la esquina de la calle del Comercio y forma
alli una simple pared. esperando que se colmen los vaclos que
oculta con basrante imperfeccidn 1, Se han ocupado ante rode
del efecto escenicc de 13 decoracion, a reserva de dade mas
tarde una utilidad practice. En las republicas hispanoarneri
canas, se hacen a veces extrafios descubrimienros, al mirar los
mcnurnentos publicos por las puertas vedadas entreabiertas.

Fuera de los locales reservadcs a las diversas facultades uni
versirarias, el antiguo convente contiene un museo y una

biblioteca colocados ambos bajo la direccion de uno de los
profesores de la Universidad, el doctor Ernst.

Hahlemos prirnero del musec. Se Ie ha dedicado una vesta
sala siruada en el primer piso del ccnvenco. Por el momence,

ccntiene una reunion confusa de objetos curiosos mas que
una sene de colecciones serias. $u conservador, par otra parte
muy cornperenre, no riene ni el tiemoo ni el dinero necesa

rios para clasificar y completar los objetos.
A la entrada del salon se prescnta un obierc casi fanrascico.

Es una cabeza hurnana del tamnfic del puna, que tiene fac
clones reconocibles. cebellos lsreos y rrenzados, una piel aper
gaminada y cast negra. Ha sido preparada as! por manns in
dias. Las tribus del Orinoco y de Colombia han puesto en

prsccica este modo singular de ernbalsamamiento. Despues de
triunfar de un enemieo, y para perpetual' el recuerdo de su

victoria, cor-tan Ia cabeza de su v icrima, Is deshuesan, rnc

mifican y reducen a la cuarra parte de su tamafio, sin alrerar
sensiblernente Ill. armonia de sus facciones. Las cejas, el pelo,
1a barba, quedan inrsccos: los ojos esran cerrados, la boca
coneerva una expresion natural.

Esras pequefias cabezas, que se paeaban hace poco a den
piastras fuerees {quinientos francos)2) son hoy casi imposi
bles de hallae, porque el gobierno colombiauc prohibi6 su

vente a causa de los crimenes frecuentes que los indios no

1 '£1 palacio de l:l Exposici6n ba aide ediftcedo recienrernenee en eaee

Iugar,
2 L:l pia5tta es moneda descqnoeida en Venezue1a (N. del T.).
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tenian ningUo escrupulo en cometer para satisfacer su codicia.
Despues de esee trofeo de la vida salvaje, mencioncmos

otro objero curioso mas importance, conservadc tambien en el
museo de Caracas. Se trata ahora de la bandera de Pizarro, de
la vieja bandera espanola, desplegada por este valiente guerrero
eo 1524 cuando su llegada 31 Cuzco. Habiendose apoderado
de ella el general Sucre eo 1824 la ofrend6 a Simon Bolivar,
su noble jefe:

UYo entrego, le escribe, al Libertador del Peru, el estan

darte con el eual Pizarro entre hace trescienros afios como

conq uistadcr en fa capital de los incas".
'Triste rnudanza de las cosas humanas: a la sornbra de esta

vieje bandera, consagrada de aqu i en adelante a la gloria del
fundador de Colombia, se haHa cera reliquia: el ataud en el
cual rransportnron dcsde Santa Marta los despojos morrales
de Bolivar, olvidados y desccnocidos por tan largo tiempo en

un cementerio pueblerino.
Al lade de estes recuerdos del pasedo, que deberien tener

un sicio con los rerra tos reunidos en el Palacio Federal, en

una galerta. especial que formaria un museo historico, p:'ltCCC
exrrafio enccntrar colecciones zoclcgicas, boedniccs y mine

ralcgicas.
Tal es el case, sin embargo. Allj, en vitrinas cerradas, ob

servamos un gran numero de nuestros anrlguos conocidos,
disecados bastanre [astimosnmente, entre los cuales deJiciosos
colibrtes, esras joyas animadas: el querre-querre 0 $!algulo. as i
nombrado a imitacion de su grito; el canario indlgena, un

poco monos grande que el de las islas y de un color mas
clare: el cardenal, de pluma]e raja y penacho movil ; el ga
rrnpatero (crotophaga maior), que presta tantos servicios al
ganado de los llanos, Iiberedndolo de las larvas que 10 devo
ran; el eucan, cuyas plumas briflnntes proporcionnn a los
indios un elegance tocadc est como adornos para su hamaca:
el "ya acabo" (f4nagra septicolor), de marices variados como

los del area iris.
No faltan las grandee especics. He aqu l el aguila de los

Andes, y 1a familia tan dificil de clasificar de los gavilaues ;
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mas iejos, observamos el aguilucho (vult1tr barbarus), que
no insula su nidc sino en las cimas mas altas, a dos mil
doscientos metros de altura; eI alcaravan, pdjaro de las pla
yas, a medias acudcico y a medias rerresrre, cuyo grito se

pareee a un ladrido de perro repetido frecuentemente; el "ta
rotaro", especic de ibis. cuyo canto recuerda el tafiidc de una

campana; la "guacharaca", especic de faisdn muy abundante
en las tierras calientes de Venezuela y muy apreciado por los
gasrrcnomos delicados, la grulla (grlls Americana), que ya
Sf encuen tra apenas a orillas del Rio Negro; el "gudcharo",
especie de chotacabras que caza per la noche y no se halla
sino en los montes. Caripe 0 en 13 gruta muy conocida que
lIeva su nombre.

La enromolog!a, en cl rnuseo de Caracas, estd bastante mal
rcprescntada. Los lcpid6pteros figuran alii con algunas varie
dades briflantes, las noctuelas son raras. Los di£erentes gropos
de cole6pteros, tan numerosos en Venezuela, estan apenas re

prcsenrados.
Los arjicnidos ocupan en los estantes un Iugar muy dis tin

guide. Vemes la arajia grande, corncu en Guayana en los
bosques espesos; tarantulas azules, amarillas, rojas, igualrnenre
venenosas, sobre todo las primeras, y que atacan at ganado.
Uno de los peores entre los adcnidos venezclancs, segun los
habitantes, es la "arafiira de [a playa", rnuy pequefiita, casi
invisible, cuya rnordedura tiene consecuencias graves, a no

sec que la persona mordida sea sangrada inmediatarnenre. No
se la encuentra sino entre la arena, en las costas de Ia penin
sula de Parcguane.

Los alacranes muy cornunes en el pais. forman des varie

dudes, la negra y Ia amarilla. Esta Ultima es la mas venenosa

de ambas.
Pasemos del musco a 13 biblioreca. Esta ha sido fcrmada, en

gran parte, per los libros tornados a los conveneos despues
de la supresion de estas comunidades. Comprende unos 2).000
vol umenes, entre los cuales muchas obras teo16gicas.

En otra ala del edificio ha side instalada la S31a Acade
mica donde se verifican las sesioncs del consejo de adminis-
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traci6n de la Universidad y los concursos Iirerarios. Su mo

biliario media gccico, es de damasco raja. Vidrieras pintadas
adornan las ventanas, y tres retratos, los de Bolivar, Vargas
y Guzman Blanco, decoran las paredes. Se ha tenido Ia idea
de reunir con esta sala una galerla de Bellas Artes, pero esta
es muy pobre aun y no encierra sino algunos cuadras, obras
de dos pinrores venezolanos, bastante conocidos por otra par
te, el sefior Tovar y Tovar, y Ramon Bolet. Este ultimo, que
prometia un hermosa talenro, ha muerto muy joven. Un
viajerc Ingles, el sefior Spence, se ha llevado a Inglaterra la

mayor parte de sus esbozos y cuadras.
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El aspecto general de una ciudad, 1a repartici6n de sus

barrios, el destine de sus principales edificios resumen 511 his
toria. Los monumentos publicos en Caracas datan casi rodcs
del dominic espafiol 0 de la administraciou del general Guz
man Blanco. La epoca intermedin, la que sigui6 a la proclarna
cion de Ia Independencia nacional, ha transcurrido sin dcjar
nada tras ai.

Las guerras civiles no tuvieron mas que una influencia
indirecta sobre este estancamientc de desarrollo a largo eer
mine. Aunque rest.ringidos, los recursos no faltaban: 10 que
falraba era u?a direcci6n vigorosa e inreligente, [a acci6n
aurcnitaria.

En efecto, se han acostumbrado en Venezuela a esperarlo
todo del gobierno. Es el quien debe tomar la iniciariva en

todo, ccncebie, proyectar, ejecurar. Si pierde su presrigio, si
esta discutido, los esfuerzos individuales no suplen su caren

cia. Bajo los Capitanes Generales, es decir, el regimen severo,
Caracas tuvo sus conventos e iglesias; bajo el presidente Guz
man Blanco, gracias a una energica concentracion del poder,
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ha side dotada de monumentos civiles, pascos publicos, jar
dines y parques.

Esta auaencia de espfritu de empresa fuera del movimiento
cficial, esea inacci6n del individuo y su absorcidn en la idea
colectiva se observan en codes las coses en Venezuela. Uno
no cree tener alguna importancia sino en la medida en que
dispone a cualquier grado que sea de una fracci6n de la auto

ridad gubemamentaI. En ningun pais el funcionarismo ha
heche tanto dafio. E1 ensuefio de la mayor parte de los vene

zolanos es ocupar algun empleo publico, es decir, aproximar
se a la fuente de las gracias y honores. EI indigena es inteli
genre. pero perezoso. Abandona a los exrranjcros los grandes
negocios comerciales e industriales, los trabajos que exigen
ccnocimientos series y una voluntad perseverance; la suya
no tiene mas que un objerivo, el de hacerse inscribir por una

cantidad de dinero cualquiera en el presupuesto nacional.
La antigua ie religiosa, mezclada con extrafias supersticio

nes, pero, por otra parte, ingenue y sincera, se ha debilitado
considerablemente. Las iglesias no son por ellc mencs concu

rridas pOT encantadoras senoritas elegantemenre trajeadas, y
numerosos j6venes entre los cuales unos se detienen en el
portico esperando Ie salida de las bellas devotas y otros entran

hasra las naves Iaterales de los santos edificios mas dispuestcs
a las aspiraciones mundanales que a la cracion. lComo evitar
edemas las distracciones, en presencia de estes senoras senta

das sobre los rojos ladrillos 1, con la cola de su vestido envuel
ra alrededor de sus pies. en una actitud de abandono, riendo,
cuchicheando, y cuyos ojos no miran siempre su libra de
oracicncs? j La mantilla espanola de encaje negro les sienta
ran bien y enmarca tan deliciosamente su rostro de facciones
finas y delicadas! Este adorno no pertenece sino a Ia clase
alta; tiende desgraciadamente a desaparecer porque las vene

zolanas adoptan mas y mas las modas de Europa. Las mujeres

1 L2S serior:ls vene:zobn2! ya no se sienun en el suclo en las iglesias,
porque el Presldenre ba becho colocar rill2S y reclinatorios en las pein
cipales parroquias.
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criollas de la clase media se embozan en un largo paiio16n de
lana negra 0 de seda blanca con las exrremidades bordadas de
flores. En cuanto a las negras [levan una banda de muselina
de 50 ems. de ancho y 2 mts. de largo con la cual se cubren
los hombres y la cabeza al ir a la misa.

Si no fuera por esta multjrud rnasculina que obstruye el

portal 0 las capillas, y de donde se escapan de vez en cuando
exclamaciones admirativas: "jque buena mozal ique bonita!
[que simpkcical", ,serian las caraquefias tan diligentes en

cumplir con sus deberes religiosos? (_visitartan, como 10 hacen,
varies iglesias en una sola manana? Algunos escepuicos 10 du
dan y no por eso se les reconviene.

Los temples son concurridos paruicularmente el Jueves y
el Viernes Santo. Durante estes des d ias, la ciudad cobra un

aspecto de animacion desacosturnbrada. Este periodo de reco

gimienro, luto y oracion en nuestra vieja Europa, no parece
inspirar bajo el cielo azul de Venezuela, sino ideas de triunfc
y resurreccion. Perezosas senoras, encerradas en su casa du
rante todo el ana, se muestran entonces en las ca lies con sus

atavios mas hermosos. La mayor parte, durante la Semana
Santa, inaugura cada dia un vescido nuevo que no sera susti
tu idc, es verdad, sino en el proximo aniversaric pero que no

surte menos efecro por ello. Los elegantes afluyen mas que
nunca a la entrada de las Iglesias, vescidos de nuevo de pies
a cabeza. Unas negras, sentadas a 10 largo de las aceras, tienen
en sus rodilIas grandes bandejas de aspecto extrafiaruente abi
garrado, eargadas de conservas de coco, pelotas, suspires, pol
vorosos, novios y otras golosinas locales. En otras partes se

despachan en algunas mesas bebidas, cerveza, guarapos de todn
clase, cuya base es el papelon, limonadas gaseosas, chicha, vine.
En los santuarios, el trtinsito se haec casi irnposible: se apre
tujan, se empujan, se amontonan, hablan alto, r ien, mientms
en los rinccnes brillan las bayoneras de los soldados encarga
des de manrener el orden. Despucs se verifica la procesicn
de los santos. Se llevan solemnemente de una iglesia a ocra

una docena de estatuas feisimas de madera fantjisticamente
vcstidas con telas de colores vistosos, tocadas con una peluca
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desgrefiada, con las mejillas rojas, ora rigidas y afectadas en

sus rrajes sin pliegues, ora colocadas dramaticamente, can los
brazos extendidos y muecas de dolor. Para dar una idea de
esras exhibiciones, mencionaremos un gru�o de la Santa Fami
lia que pertenece a una de las iglesias mas ccncurridas de 1.l
ciudad. La virgen esta representada con un traje rosado esco

tado, hinchadc par una inmensa crinolina bajo .la cual se di
visan zapaticos de baiJe con tacones Luis XV. Una cabellera
negra, enmarafiada y crespa, cubre la santa imagen hasta el
ralle. Da la mano a un Niiio Jesus de sombrero de copa alta,
frae y botas charoIadas. San Jose, de levita parda y calzones
grises, tocado con sombrero panama, cornpleta esta obra
original.

Si La .instruccion dada a los jcvenes sacerdoces en los semi
naries nacionales comprendiera un curso de arqueologia reli
giosa tendiente a formarles el gusto poniendoles a la vista her
moses modelos, no se rendr ian que sefialar mas esras rarezas

lamentables que hacen perder a] culco rodo caracter de dig
nidad y graadeza.

No es s610 en este punto que debertan practicarse las te

for-mas. Exceptc honrosas excepciones el clero hispanoameri
cano, muy ignorance en general, esd. Iejos de hallarse a la
altura de su rnision. La hipocresia y In venalidad no Ie son

desconocidas y la celebracion de una misa mayor que produce
veinre frances 0 de una misa rezada de tres francos, provoca
a menudo entre sus miembros graves competiciones en las
cuales la religion es por complete extrafia.

Exist ian hace algunos aiios muchos conventos en Caracas;
han side suprimidcs y sus bienes secularizados. Se cuentan hoy
en la capital de Venezuela unas diez iglesias, entre las cuales
mencionaremos primero la Cacedral, constru ida en 16361,
cuya arquitectura ha sufrido numerosas transformaciones.

1 EI eraslado de la ceeedral, de Cere :I; C:lUC:I;S, se hizo en 1637, eiendo

escogida como sede la iglcsia mayor cuyo core eseaba conseruldo Y:l
en 1631. L3 edificacidn sigui6 con lenrieud en loa :lilos poseeeiorcs
(Enrique: Bernardo Nunez: "La ciudad de 105 rechce (Oj05", tomo II,
pJ.g. 46). (N. (tel T.).
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Llama Ia atencicn al entrar el aspecto frio y desnudo de sus

altas paredes. Nada predispone en ella a la oracion y a la
mcdiracicn. Del lade derecho del edificio se levanran algunas
pequefias capillus, bastanre obscuras, que no se divisan a pri
mera vista. Los confesionarios, sin ningun adorno, abiertos
en su parte alta, no contienen sino una sills de madera eo

rriente y estan desprovistos de banquillos: uno se arrodilla en

el suelo. El altar mayor, situadc al frente de [a puena prin
cipal. no riene ningun esrilo. El 6rgano, fabricado en Caracas
en 171 1, es la ohm de un fabricante frances. Claude Pebres.

En clerto din del afic, no recordamos cual, se verifies en

la Catcdral una ceremonia muy singular, desusada, segUn
creemos, en cualquier otra parte. Los can6nigos del cabildo
se reuncn y sc colocan en una sola hilera delante de la puerta
de entrada, en el interior de la Iglesia. Todos 1levan sobre los
hombros un manto de seda cuyoe pliegues barren el soelo.
Se trata de saber quien entre ellos se distinguira por la cola
mas larga, por cl despliegue mas notable de telas prcciosas. Se
arrodillan y cruzan casi arrastrandose, toda la nave principal
hasta el altar mayor donde se prosternan lentamente. Una
multitud considerable presencia esta procesion observandc can

ojos cri ticos los esplendidos mantas de los reverendos padres
que cuheen las losas COn su masa ondeante.

La Iglesia de San Francisco, edificada en 15981, contigua
a la Universidad de Caracas, es interesante de visitar, Atendida
antes por monjes terciarios ha quedadc tal como 13 han dejado,
con sus altos paneles de madera, curiosamente tallada, profun
damente trabajada, que se levantan a la altura de unos diez
metros, y de un aspecto a la vez suntucsc y severo. Debajo
de 13 iglesia, en una especle de cripta, se divisan a craves de
estrechos respiraderos, en la penumbra, algunas tumbas de
mdrmol que sc pueden visitar s610 el Jueves Santo.

Entre los santuarics del Sur de la ciudad, mencionaremos
San Juan y Santa Rosalia. San Juan esta oculrado a medias

�l'Ivl:nto de San Francisco se fundo en 1576 (Vcr Enrique Bee
nardo Nunez.: "La eluded de los tcchos rojos", .tcmo I, pag. P). (N.
Jel Trau'UClor).
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por altos arboles que Henan de sombra y frescura un bonito
parque, islote de vegetacicn rodeado de calles polvorientas,
abierto a la banda alegre de los niiios de los alrededcres.

En una situacion mas cencrica y en un barrio mucho mas
concurrido, se presentan orras dos iglesias, las de Santa Ana

y Santa Teresa, no formando mas que un solo edificio, cons

rru ido durante la presidencia del general Guzman Blanco, en

el sitio ocupado por un monumenro religiose mas antiguo de
dicado a San Felipe. Las patronas del nuevo templo son tam

bien las de la Sea. de Guzman, 1a encantadora esposa del pre
sidente. La basilica de Ana Teresa cs una de las mas bonitas
construcciones de Caracas. Es de csrilo renacimiento moderno,
flanqueada por cuatro corres cuadradas entre las cuales se

levantan seis torrccillas de cupula redonda. £1 interior esta
adornado elegantemente y provisto de sillas y reclinatorios a

la moda europea. Dos buracas ccronadas por un palio de

terciopelo rojo estan colocadas a la izquierda del altar mayor,
para el usc del presidente de la Republica y del Arzobispo
primado de Venezuela. Se ha inaugurado un nuevo organo,
confladc al cuidado de un musico frances, el Sr. Chevreu,
quien pone de relieve las cualidades de este instrumento como

vcrdadero artista.
Subamos de nuevo bacia .la plaza Bolivar e instaIemonos en

uno de los coches del tranvia 1 .listc para salir. Siguiendo
una calle estrecha, populosa, llena de tiendas, nos encontra

mos pronto ante un parque florido, plantado de arboles, ador
nado can grupos de bambues de tallos graciosos. Mas alIa de
las ramas verdes, se divisa una fachada bastante monumental,
que sin embargo no oculta sino ruinas, las de la iglesia de la
Candelaria, abierta aun al cuI to, pero mlly detcrioracla. Mas

.lejos, al Norte, hacia las montafias, dos torres blancas se le
vantan en un fondo sombrio: es el Pantedn Nacional, el
campo santo de las glorias venezolanas. AlIi fueron deposi
tadas las cenizas del heroe de la guerra magna de la Indepen-

1 En la dpcca de.ouestra llcgada a Caracas, es decie, en 1878, no

habia traovia; este no ha side pucstc en circulacidn sino en l!I82.
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dencia, Simon Bolivar. Su sepulcro de marmot blanco es [a
obra del celebre esculror Italiano Tanneranni. Dos hermosos
candelabros ofrecidos por el general Guzman Blanco adornan
el santuario, animandolc en los dtas solemnes can sus fuegos
resplandecientes. En el aniversario de 13 muerte del Libercador,
el jefe del poder ejecutivo, rodeado por sus minisrros, se rras

lada OIl Pante6n con mucha pompa para visirar la rumba del
celebre patriora. Alrededor del mausoleo, se yen losas £une
rarias; cubren los rescos mortales de sus compafieros de ar

mas, reunidos a su alrededor en la muerte como 10 fueron
anrafic en los campos de batalla. Algunos de los oficiales supe
riores del heroico ejercito libertador vivea adn, ultimos tes

tigos de una era gloriosa. Los venezolanos, en reconocimiento
de los servicios que prestaron a 101 Pacria, los honran can cl
titulo de ilustres proceres. Entre los ciudadanos que gozan
todavia de esta distinci6n merecida, mencionemos OIl exsecre

tario de Bolivar, don Antonio Leocadio Guzman, padre del
presidente Guzman Blanco. Hoy octogeaario, ha conservado
todo su vigor inrelectual y se oeupa aun activamente de los
negocios publicus. Su casa de campo, 0 Quinta, esta situada
no lejos del Pantecn. Hermosos jardines admirablemente cui
dados y llenos de plantas raras, con miras de aclimatarlas en el
valle de Caracas, testimonian el gusto y el sentimientc ar

tisrico de su propieccrio. Una pcblacion de pajaros y animales
de toda clase recibe sus atenciones. Es uno de los uleimos
sobreviviences de una generaci6n fuerce y podercsa, y sus

trabajos incesantes perpetuan su influencia y sus rradiciones.
No nos queda mas que mencionar algunas iglesias caraque

fias, entre otras la Merced, fundada en 1681, a] Norte de una

calle llamada antes "la otra banda". Esce edificio dependia
de un antiguo conventc cuyas mismas ruinas desaparecieron
para dar Iugar a un parque, en e1 centro del cual se ha erigido
una estatua al mariscal Falc6n. Al extrema de la calle de la
Mar se presenta cero templo religiose, consagrado aNtra.
Sra. de Altagracia, resplandeciente de luz en los dias de fiesta
y Ilene de eleganres senoras; mas abajo, la iglesia de San
Mauricio abre sus puerras a 105 feligreses, y por fin en una
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meseta elcvada, dominando la parte septentrional del valle
de Cbacao, se dibujan las paredes agrietadas de la Panora,
antes parroquia importance y centro de [a vieja ciudad de
Caracas. No comprende hoy mas que algunos ranchos de ne

grcs y cercados ahandonados. Sus ruinas datan, como tantas

orras en el terrircric de. Ia Republica, del terrible rerremoto de
1812 que priv6 a Venezuela de mas de las des terceras partes
de su poblaci6n 1, ya diezmada por las guerras civiles. Tuvo

lugar el Jueves Santo, a las cuatro y sicte minutes de la tarde.
Diez mil personas que en aquel memento visitaban las iglesias
perecieron en elias miserablemente. Las campanas de la Catedral
se pusiercn en movimienro durante los sacudimienros y rafie
ron por espacio de diez segundos: las aguas del Guaire se hi
cieron de repenre ardientes y sus orillas SI! cubriercn de peces
muertos; arroyos venidos del monte, exhalandc un olor ferido,
se abrieron un camino en el valle. La duraci6n del cheque
fue de cincuenta segundos segun unos, y de un minuto y doce
segundos, segun otros. Hubo un doble movimienco de osci
lacion y tcepidaci6n; el suelo ondulaba al paso de las fuerzas
volcanicas.

Anocheci6 sobre estas escenas de desolaci6n; la neche era

serena, tranquila, majestuoaa, y el cielo ccnstelado de escrellas.
Al dfa siguienre, la poblacion rural, que no habia sido tan

perjudicada, afluy6 a Caracas. En un dla se levantaron dos
mil cadsveres que fueron transportados, horriblemente muti
lades, a crillas del Guaire. Por tcdas partes casas despiomadas;
cuerpos media sepultados bajo los escombros, el especraculo
de la ruina y la desolaci6n all! donde la vispera la multitud
atestaba las calles.

Este horroroso cataclismo, que arruinc toda la costa de
Venezuela, habia sido precedido par varios fen6menos del mis-

1 Esse data de J�nny de Talle.nay es mey exageredo. £1 terremcre

caus6 numcrosas viccimas en clerros Iugares, en paericular en Caracas,
donde se cree perecieron unas 12.000 personas; pero cl pab no perdi-6
a£ortunadamcilte. ni con mucho, las dO! cerceres partes de su poblaci6n.
Se calcula que al finalizar las guerras de Independencia Venezuela babill
perdido u.na tercera parte de JUS habieances. (N. rid T.).
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rno gdnero en America, en las Antillas y hasta las Azores.
En estas ulcimas isles, cerca de San Miguel, se vi6 surgir un

voldn submarino el 30 de enero de 1811. Cosa extrafia, el
mismo dia en que Caracas, la Guaira, Ancimano, San Felipe,
Merida y Baruta se dcsplomaban casi al mismo tiempo, un

huracan violence se desencadenaba sabre la Luisiana, arrasando
sus plantaciones de caiia de azucar, devastanclo sus bosques y
dcjando por doquier huellas lamentables de su paso.

La miseria fue espan tosa en Venezuela a consecuencia de
este desascre. Washington. conmovido por la situacion de la
aneigua colonia espanola que, como los Estados Unidos afir
maba valerosamente entonces sus titulos a la Independencia,
decidic al Congreso americano a enviar soccrros a los venezo

lanes. Barcos cargados de harina fueron despacbados hacia
diferentcs puntos de la costa firme, y sus cargamentos, gene
rosamente diseributdos a los mas necesitados, fueron recibidos
can agradecimiento.

En presencia de la desgracia, 13 solidaridad humana no es una

vana palabra. Discucida en pol i tica, se afirma a la voz de la
ca ridad.



CAPiTULO X

Los arrlJbaies tie Caracas. - EJ 11aJaikro y d Mercrulo. - Los conventos. -

Los alredeaorcs. - EJ Calvario )I su leymJ•• - Un pIJrqlU ell el mon-
16. - EJ valle de Chacilo. - £J aPlet/vclo GuzmJ" Blenco. - Ellcprocomio.

Alejernonos del centro de Caracas, es decir de su palacio
presidencial en la plaza Bolivar, de su Capirolic, de su zona

comercial, de sus iglesias, y alcancemos los arrabales donde
viven numerosas families de negros en unas calles apenas
trazadas, mal empcdradas y poco concurridas, Hacia el Este
se extienden dos masas sombrtas de vegetaciom son vastas

plantaciooes de caferos, que pertenecen a las familias Erase

y Mosquera. Mas a1 Sur, cruzada por cl Guaire, se presenta
la hacienda del Conde, otra explotacion agricola del mismo

genero, propiedad del general Guzman Blanco quien hizo
conscruir alli una casa de campo rcdeada por graciosos par
terres de flores. Un parque de creacion reciente, la plaza Ca

rabobo, la separa de un vasto edificio unifonne de aspecto
trine, en CUfO recinro se abre un ancho patio! es e1 matadero
de la capital.

Contiene un promedio de un centenar de cabezas de ganado.
Inmensos zamuros 0 buitres grises que se parecen por sus

coscumbres a los "urubues" de Cayena, se ciernen por cenre

nares encima del patio donde se matan los animates. A veces

se los ve rambien pcsados en los arboles vecinos, con el cuello
hundidc entre las alas, espcrando la hora del festin. No se lea
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puede matar bajo pena de mulra pcrque la ley Ie de su pro
teccion a causa de los servicios que prestan a la higiene pu
blica, Existe una especie particular de estes pa;aros. igualmente
gris pero mayor, nombrada "rey de los zamuros". Los orros

los tieuen en gran veneracion. Si uno de estes reves de los
zarnuros se encuentra a proximidad de un cueroo putrefactc,
los dernds no 10 toean antes de que su soberano to baya pro
bade: s610 cuando se ha hartado y abandonado el sitio, los
zamuros ordinaries se precipitan en masa para devorar 10 que
ba delado. 'Ii

El cansumo de carne es muy reducido entre 13 poblaci6n
de Caracas. Se despacha apenas diariamcnte, para una pobla
cion de 50.000 almas, un promedio de 45 anirnales. beeves,
vacas, carneros. puerccs, etc .... Este ccmercio, aunque poco
considerable. deja sin embargo importantes beneficios. En
efecro. el precio de una libra de carne comprada al per menor

es de veinticinco a treinta. centavos. Pues bien, un buey del
pais. que proporciona trescienras Iibras de carne, vale doscicn
tos frances. Se calculan los easros de matadero en unos cua

renta frances. La diferencia de la cual dispone eI vendedor es

pues. como 10 sefialan las cifras, bastante alentadora.
ET mercado central de [a capital es bastante mal absstecido,

sabre todo durante el invierno. Ocupa el luger de un anti
guo convento, e1 de San Jacinto, suprimido despues del triuofo
de los liberales. Ba]o la adminisrracicn colonial. Caracas con

tenia diecisiete comunidades religiosas de diversas ordenes. Sus
miembros, favorables en genera] al anriguo re�imen, sufrie
ron las consecuencias de la derrcea de las tropas espaficlas.
Algunos, dcnunciados como realistas, fueron fusilados por los
patriotas; otros se vieron obligados a vestir de nuevo el traje
de paisanos. Un pequefio nemerc de Casas salvaron sin em

barco la crisis, manteniendose basta el advcnimiento del pre
sidente Guzman Blanco. Su actividad pesaba principalrnente
sobre Ia clase obrera. Las monjas c1austradas confeccionaban
vestidos y fabricaban articulos de lencer!a, que colocaban
ventajosamente en las riendas. Vendian tambien el cafe: y el
cacao, las legumbres y las frutas de sus haciendas; enviaban
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a despachar en las calles por j6venes huerfanas, pasteles, dul
cce y confituras y quitaban de esee modo una de sus industrias
principales a las pobres negras que traraban entonces de ganar
su vida. por medic de la prostituci6n. Se decidieron por fin a

clausurar definitivamente todos estes establecimientos, a pesar
de la viva opcsicion del clero y los bienes que dependlan de
ellos volvieron al Estado.

Acabamos de sefialar los Hmires de Caracas hacia el Este.
Del lade Norte se extiende la magnifica cadena de montafias
que separa esra ciuded del literal del mar de las Antillas.
Hemos seiialado ya en esta direccion el Panteon y la Quinta
Guzman. Humboldt vivia en esta parte de Ia ciudad; su casa,
intercsanrc por haber tenido tal huesped, se bella hoy en

ruinas. ' ''1�
AI Oeste de Caracas, dominandola por complete, se presenra

un monte bastante alto, antes erido, que lleva en su cumbre
una humilde capilla 0 calvaria, la cual Ie die su nombre. Se
relaciona can el una leyenda conmovedora admirablemente
contada por un poeta de gran talento, Francisco G. Pardo,
muerto prematuramente, sin habet podido acabar la obra que
se proponia dedicar a las glorias indigenas. SegUn veremos,
habia elegido su terna inreligentemente.

Traslademonos a1 siglo XVI, epoca de luchas y combates,
ilustrada par la elocuencia de la tribuna, los esplendores del
arte y de las lerras, el heroismo de los campos de batalla. Los
espafioles acaban de llegar al valle de Caracas. Tropiezan con

los indios, los combaten, retroceden delante de su resistencia
animosa y, sintiendose debilitados, piden un armisticio. Su
adversaric, Paramaconi, cacique de la rribu a la eual han ata

cado, consiente en parlamentar con ellos e indica las orillas
del Guaire como Iugar de encuentro. Los espaficles van alla
y levantan a algunos pasos del rio una vasta tienda embaede
rada con telae de vivos colores. Esd destinada a su jefe don
Rodrigo. tste Uega pronto en armadura de guerra) seguido
de un brillante estado mayor. Paramaconi se reune can el
al frente de sus principales g}lerreros. Es un joven de veinte

afios, vigoroso, de facclones energicas, acrirud orgullosa, ojos
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negros y resplandecientes. Estel vestido con una tela Iizera
de fibres de palmers y neva en 13 mano su arco y sus flechas.
AI acercarse a su enemigo, ba dado una sefial a su escolra,
la cual se detiene queddndose :1 distancia. S610 hay a su lade
una hermosa muchacha de 16 afios. Un cinturon de plumas
de loro cine su talle cimbreado y su large pelo le cubre 10i
hombres. Es Carra) la flor de la rribu y la novia del cacique.
Mientras discnren los nrelirninares del armisticic tiene la mi
rada fija en ella, cautivado por su hermosura. Se aproxima
Paramaconi, 10 atrae a cierra distancia y le ofrece la paz si
ccnsiente en enrregarle a Caira. El cacique, furioso con tal
propuesra, no escucha mas que su rencor, cede a la violencia
de sus pasiones, y agrurrando a su rival poria garganta, 10
arroia en el polvo.

Se sigue un tumulto; las negociaciones son abandonadas
y ]05 des partidos se separan amenazandose: la sangre va a

ccrrer de nuevo.

Al encchecer, don Rodrigo que vaga en los puestos avan

zados de su campamento, ve una forma humana dibujarse
en le sombra. �sta se aprcxima, y reconoce a Caire. La joven
india, ignorando las causas de la ruptura que acababa de pro
ducirse, pero que tem!a sus consecuencias, se hab ia decididc
a ir a suplicar a don Rodrigo para que no inquietara mas a su

tribu. Este, creyendo que el cacique hebla cambiado de parecer,
la recibe con alegr-la:

-c-j Caira! --exclama-, teres tu?, iel tigre ha sclrado, pues,
su presa!

Y extendiendo los brazos, trata de agarrar a Ia muchacha
y arraerla hacia el.

Temblorosa, esta comprende el peligro al cual se ha expuesto.
Retrocede, perc sonriendo, porque deseaba inducir al espafiol
a renunciar a sus proyec tos de venzanza contra Paramaconi,

-Yo no puedo quedarme a tu lado -Ie dice-- porque se

darian cuenta de mi ausencia ; yen maiiana por la noche a la
entrada de nuestro pueblo, me reunire contigo.

Y desaparece, Jig-era como una cierva, huyeodo dpidameote
en la noche scmbrfa.
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Don Rodrigo no tenia el valor de resiscir a esre Hamado:
abandonando, pues, coda cautela, se decide al dia siguiente a

ir a la cira solo y sin escolta. Llega al lugar designado. se

detiene cerca de una roca, detds de 13 cual se oculta 10 mejor
que puede, y espera a 13 bella india. �sta, fie} a su promesa,
no rarda en aparcccr. Don Rodrigo se adelanta a su encuentro,
13 atrae a _si y 13 aprieta contra su pecho, sin darse cuenta

de que ella acaba de sacarle el pufial que lleva en el cincuron,
desarmandolo. tl [e habJa, trata de besarla cuando un grito
terrible resuena de repente a algunos pasos. Un hombre, testigo
invisible de esra enrrevista nocturna, se ha lanzado hacia el
jefe castellano: es Paramaconi, alterado por la ira.

Cain 10 aeoge COD una exclamacicn de alegria.
-iMacalo! --exc1ama- jest;} en tu poder!
Don Rodrigo, en presencia del peligro, no ha perdido su

sangre fria. Salta bacia atrds, esquiva el ataque de su rival y
huye con rapidez exclamando:

-ITodavia no! [Hasra manana!
AJ dia siguiente, la montana estaba cubierta de genre ar

mada. Una lucha mortal, decisiva, se preparaba entre los con

quistadores y la valiente tribu india. Per un lado, el capitan
espafiol, a caballo, rcdeado de sus oficiales, alentaba a sus

compaiieros con el gesto y la VOZj del otto, Paramaconi y sus

guerreros, armados de rnacanas y flechas envenenadas, espera
ban tranquilamente la carga de los invasores. Cerea del joven
cacique se tenia de pie fa encantadora Cain. Las demds mu

jeres. los nifios y los ancianos se habian quedado en el pueblo,
esperandc el fin del combate.

No tarda en empefiarse can un encarnizamiento indecible.
Se luchaba cuerpo a cuerpo y vida por vida. Durante el tu

multo de [a matanza, los dos [efes se encuentran y acercan uno

a otro. Paramaconi, para desafiar aun mas a su adversario,
cage a Caira y besa apasionadamenre sus Iabios rojos. Don

Rodrigo. que le ha viseo, levanta su espada y hiere con rabia.
Es Cain quien recibe el gclpe y cae, cubierta de sangre, a los
pies de su novic. El indio, ciego de dolor, olvidando coda
prudencia, se precipita sabre la joven, la Ievanta, trata de
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reanimarla. Su enemigo, implacable, toma una pistola, 10
apunta y 10 derriba en el polvo al lado de su am ada. En esre

memento, los indios atacan numerosos al jefe espanol: este,
abromado poI la mulritud, es muerto. Sus soldados espaotados
se dispersan, y pronto su derrota es completa. Huyen por do
quier, dejando a los ind igenas dueiios del campo de batalla don
de acababan de sucumbir su joven y orgulloso cacique y su

novia, la hermosa Cain.
Se cavaron sus fosas en [a cumbre del monte. Dos mdrmoles

blancos recuerdan aen, en nuestros dtas, 50 conmoveclora
uni6n haste en la muerte.

El pueblo indio desapareci6 mas tarde, siendo substituido
segun deciamos mas arriba, por un calvaric al cual se Ilegaba
par senderos rocallosos y aridos. Al general Guzman Blanco,
seducido por la situacion admirable de la montana que do
mina code el valle de Chacac, desde las grutas del Encantado
al Esce hasra el territorio de los Teques al Oeste, se le ocurri6
construir alii un parque digno de una gran capital. Hizo trazar

carreteras bordesdas de arboles de coda clase, de matorrales
floridos y macizos de vegetacion. De trecho en trecho se de
jaron unos claros entre el folla]e, desde donde se divisa la
ciudad entera con sus numerosas casas, sus campanarios y edi
ficios. La cima de la montana fue transformada en jard in con

parterres de mil colores y surridores. En eJ punto mas alto,
una estatua de bronce fue erigida al presidente, quien, por su

inteligente iniciauiva, ha dorado a Caracas de esee esplendido
paseo. Los habitantes, sin embargo, 10 aprovechan poco. La

pereza criolla vence el arnor a 10 pintoresco. Apenas el do
mingo los acordes sonoros de una banda millear atraen a algu
nos peatones que caminan a pasos lentos en las alamedas scm

breadaa.
Serta dificil no obstante imaginar un panorama mas bello

que el que se goza desde 10 alto del Calvaria. A la izquierda,
Ia sierra de los Andes 1, formando una serie de gropos roca

llosos, sembrados aqui y alIa de matas de vegetaci6n; en el

1 No se trata de los Andes, segun apuntamo! ya, lino de: la cordillera
costena. (N. dd T.).
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horizonte, a mas de tres Ieguas de disrancia, destadndose en

un fondo verde, el blanco campana rio de 13 Iglesia de Petare,
capital del Estado Bolivar; mas cercanos perc en la misma
direccion, se presentan los pueblos de los Dos Caminos, Sabana
Grande, Chacao y Chacaito; a la izouierda, al Noresre, Ias
ruinas imponentes de un palacic edificadc por uno de los
Capitanes Generales. despuds el leprocomio, oculro entre los
srbotes: Ia bella hacienda de Gamboa, admirablemente siruada
aI pie del Avila. Mas lejos, en una meseta elevada, se dibuja
la antigua carretera espanola enteramente empedrada que [leva
a La Guaira, colzada de las £aldas de una montana arida; el
camino nuevo, siempre atestadc de carretas y bestias de carga.
Del Iado opuesto a Petare, el valle pedectamente cultivado,
esta scrnbrado .ieualmente de habitacicnes que forman dife
centes grupos: el Empedrado, Palo Grande, La Vega, Anti
mane.

Al Sur esta limitado por colinas bajas y cubiertas de mon

rfculos: una. de ellas ha sido cortada por una vasta zanja que
da paso a una carrerera que Ileva al nuevo cemencerio, al pue
blo del Valle y a los distritos del Tuy.

EI cuadro importante que acabamos de esbozar, constante
mente baiiado en esta atmosfera luminosa peculiar de las re

giones tropicales, es uno de los encantos mayores de esre

paseo del Calvnrio, tan Ilene de atractivos a eodos respeceos.
Ofrece sin embargo otro inreres, a causa de los rrabajos hi
drfulicos mandados a ejecutar por el presidente Guzman Blan
co. En la cumbre de la montana, se extiende el vasto deposito
de Macarao, que abastece de agua toda la parte Suroeste de Ia
ciudad. Un inmenso acueducto unido a el se prolonga hasta
mas alia de Los Teques, dando la vuelta a la cordillera a

media ladera siguiendo todas sus sinuosidades.
Hemos hablado anteriorrnente del Leprocomio. La lepra es

bastante frecuente en las regioncs tropicales. En Caracas se

presentaron varios cases. Los desgraciados ntacados por esta

terrible enfermedad, extenuados de miseria, paseaban antes en

las canes de Ia ciudad sus Uagas horrorosas y su doloroso mar

ririe. Los internaron primero en un viejo edificio, en plena
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ciudad, en frcnte del matadero. Aislados hoy, gracias al gene
ral Guzman Blanco, se les socorre con humanidad y reciben
rodos los cuidados que necesita su pen.psa situaci6o. Medidas
semejantes han side tomadas por 10 que se reficre a los ena

jenados, antes abandonados, para los cuales se ha abierro un

asilo en el pueblo de Los 'Teques, del cual hablaremos mas
adelante.



CAPiTULO XI

Excursion il Pet'"�' - ttl tstacMn rI�1 Estr. - El gWHntl. - La cerre

t"a, - Ruintl! del antlKUO casli/lt) espttiiol. - Chllctlo. - fA pulperia. -

El castillo at Hvmbotdt. - Sahtl1l4 Grim/e, - LII Silla. - Los Dos
C.nnirros, - Pl'taTe. - Ourso Jel Gu.a;rt. - V;silll .1 Dr. Bolet. - El
interior de Stl CIIS(I.. - Apicwltw,4. - U ;,l{lrs/lJ Je Pt:l(fTt. - VlUlta tI

CaraclIs. - EI p,,",le at hin-ro. - El Porlat:hlltro. - 1.(1 Palomt'nt. -

Don Aguttin. - Su hi$toria. - Su CtsStI 'Y S'U ;arain. - El 11'1U'1I0 cemm-:

teno. - ManiQ tie (J;scursos. - El Jill de difJlntos, - El oirio tie III
ligon/a. - El Valle. - Termerao;

Uno de nuestros primeros cuidados aI Uegar a Caracas,
heb!a sido buscar una casa decente; no podiamos permanecer
indefinidamente en el Gran Hotel que estaba lejos de realizar
el ideal del confore. Despuds de informarnos, nos hab ian he
Ilado por fin, una habitacion bastante especiose, pero en tal
estado de deterioro que no hab iamos podido instalarnos en ella
en el primer rnomenro. No pudimos pensar en hacer algunas
excursiones per los alrededores de Caracas sino despues de mas
de un mes de permanencia en la ciudad. Ademas el estadc del
tiempo no las favorecia. Estabamos entonces en plene invier
no, per+ode que se extiende desde mayo a noviembre. Una vez

solucionado el problema del dcmicilio, resolvimos sin embargo.
a pesar de los chaparrones, no diferir mas nuestras correetas
por el campo.

Un pasco hasta Petare, capital del Estado vecino, habia de
inaugurarlas.

Salimos de Caracas temprano, en cache, pasando por delan-
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te del matadero y las haciendas del Conde, Mosquera y Boul
ton. Un poco mas abajo de esta ultima, del lado izquierdc del
camino, una vieja pared agrietada, horadada por una pequefia
puerta desvencijada que lleva esta pretenciosa inscripci6n:
"Ferrocarril del Este", llama nuestra atenci6n. Hacemos parar
nuestro vehiculo, y echarnos una ojeada en el misterioso te

cinto, Divisamos alli un viejo vag6n, lastimosamente inclinado
sabre uno de sus lades, casi rotalmente reventado. Algunos
rrozos de ricles estan desparramados aqui y alIi entre las
rnatas de hierba. [Era todo 10 que quedaba para recordar el
ferrocarril del Este! Se nos coaec que algunos alios antes una

estacion habia side eseablecida en este punto, 10 mismo que
una via ferrea para reunir a Caracas con Sabana Grande.
Un dial el tren habia descarrilado y name habla intentado
levantarlo: [la empresa estaba condenada!

La opinion publica la habia acogido por otra parte COD

indiferencia. No exine en Venezuela, hasta el presentc, sino
una sola linea ferrea, construida por una socieded inglesa,
sirviendo a los rransportes entre las minas de cobre de Aroa
y el pequefio puerto de Tucacas, El general Guzman Blanco
se ocupa energicamenre sin embargo en mejorar esee estado
de cosas, y gracias a sus esfuerzos una asociaci6n hace realizar
grandes trabajos entre la Guaira y Caracas, con el objero de
fundar un "railway" entre esres dos ciudades. Se espera inau

gurarlo en 18831•
Subimos de nuevo en coche, La carretera de Petarc, mas

aUa de la estaci6n del Este, se aparta bacia. la derecha y costea

la hacienda Mosquera que se extiende a una gran distancia eo

el valle. Los cafecos que se culcivan alli estrin plantados a fa
sombra de magnificos bucares, arboles muy altos, de foHaje
vigoroso, generaLmente utilizados en las plantaciones para pro
teger los arbustcs fructiferos. La recolecci6n se hace en ecru

bre y cada plana de caleta da un promedio de un kilo de

1 Eseas esperanzas se han realizadc ; como 10 hemos dichc aneerlcr
mente ell una nota, el ferrocarril entre La Guain y Caracas ha side
inau&:w-ad.el27 dcjunio de tilB.
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bayas. Se recogen en la hacienda mcncionada tees variedades
de excelenre cafe, comparables a los mejores productos del ex

tranjero.
El aspecto de una propicdad explorada de esee modo es el

de un bosque: a seis 0 siete pies del suelo se levantan los
cafetos, apretados uno contra otro; PO! encima de sus camas

flexibles se extiende a una gran altura la b6veda impenetrable
formada por las cimas de los bucares y de los guamas.

El guama (inga spuria}, de gran dimension, asl como el
bucare, produce una large vaina erizada de pelos pardos cortos

y duros que Ie dan una epariencia aterciopelada. Se tuerce al
secarse y encierra una especie de almendra muy solicirada poe
los negritos.

Despues de dejar arras la hacienda Mosquera, nos encontira

mos a orillas del Guaire. La carrereea, a partir de este punto,
es verdaderamente pintcresca. Aqui, ranchos, ora constru idos
en el borde del camino. ora medio ocultos be]c camas espesaSj
en orras partes, casitas de campo rodeadas de jardines, mos

trando su techo por encima de las grandes hojas de platanos;
mas lejos, a La izquierda, el antiguo palacio ya mencionado
de uno de los ulrimos Capitanes Generales espafioles, el cual
se hundio en parte durante el rerrerncro de 1812. cubriendo
el suelo can sus ruinas.

Nos apeamos para ir a visicarlo, siguiendo un sendero are

nasa que pasa no Iejos del leprocomlo, grande casa blanca,
rodeeda de arboles.

EI palacio espafiol, compuesto de una planra baja y un piso,
era vast.isimo y llenaba con sus construcciones una meseta

aislada que se prolongaba hasta el pie de 1a cadena del Avila.
Sus paredes agrietadas son todav ia 10 basranre intacras como

para que uno se de cuenta de 1a disposicicn interna. Una espesa
vegetaci6n 10 invade par todas partes y 10 cerca can sus guir
naldas floridas. Ante el portal principal del edificio se abrian
jardines dispuestos en terrazas sucesivas hasta el fondo del
valle.

Se disfruta alH de un panorama admirable. A traves de
una niebla ligera, en el horizonte, se presentan las casas blan-
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cas de Caracas baiiadas de sol; luego una muralla gigantesca
de ruonrafias, de colores variados, Iineas ondulantes y crestas

imponentes. Grandes espacios cubiertos de una hierba amari
llenca alternan con las masas sombr.ias de bosques inmensos.
Un cielo puro, de un azul inrenso, enmarca esce cuadro ar

monioso que es casi tan diffcil de describir como de pintar.
�

Bajamos lenramenre y casi a pesar nuestro de este esplendido
observatorio, y subimos de nuevo en coche. Pronto liegamos
a Cbscaico, aldehuela casi exclusivamente habitada por ne

gros. A cierta distancia de alii. se halla Chacao, pueblo grande
donde varias familias de Caracas poseen casas de campo. Una
larga calle, basceuce sucia, mal empedrada, en la eual pasan
y vuelven a pasar gallinas, perros sarnosos y burros cargados
de mercanc ias, forma su principal arteria. En cada cuadra se

presenta una pulper la, especie de tienda donde se vende de
todo, frutas, tabaco, aguardiente, queso, cabuyas, carton, he
rramientas y muchas otras cosas aun. All i se encuentran todas
las negras de los alrededores y se repiten las ncticias del d ia.

Entre Chacao y el pueblo vecinc, Sabana Grande, cosceamos

una nueva plantacion de cafe, cuyos bucares extienden sus

ramas copudas por encima de la carretera, sumieadola en la
sombra. Hacia el medio de dicha plantacion, en una colina
cuyo pie esta baiiado por el Guaire se levan ta un perisrilo
con colurnnas, medic desplomado, y algunos lienzos de pared
horadados por ventanas ojivales. Se notan tambien una terre

cills y dos cuartos habitables sun, ocupados por una familia
de negros. Estas ruinas formaban parte antafic de un pequefio
castillo donde residia Humboldt, cuya situacion convenia
perfectamente a los estudios astronomicos. En frente de las
ruinas, del ctrc lado del Guaire, se observan las altas chimeneas
de un ingenio de azucar 0 "trapiche", y cercc de aUt una

hermosa.habitaci6n conocida bajo el nombre de Bello Monte.
Henes aqul en Sahana Grande. Es un conjunto de casas de

campo y quintas, entre las cuales se abrigan, oscuros y des
vencijadcs, algunos ranchos de negros. Se cuenca una poblaci6n
total de unos 700 habitantes.

No hacemos mas que pasar. Hacia este punto la carretera
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se acerca a los primeros conrrafuerres de 1a Silla, esta mon

taiia esplendida e imponente que domina todo el valle de
Caracas. Tiene 8.840 pies de alto 1

y ha sido escalade por
varies exploradores, en particular por el viajero Ingles Spence
quien dej6 de ella una interesant isima descripcion. Debe su

nombre a su forma rara que recuerda 1a forma de una silla
de caballo, de proporciones giganrescas, ebriendose sobre el
cielc azul. Desde 10 alto de 130 Silla se goza de un panorama
muy extenso. Del lade Norte, se ve el puerto de La Guaira,
el mar de las Ancillas sembrado de islas, una larga linea de
costas bordeadas con un hilillo plateado: del lado Sur, varias
cadenas de montafias dispuestas en rerrazas y entre ellas otro

gigante de los Andes costaneros, el Pice de Naiguard, de 9.430

pies de altura. La temperatura, en la cumbre de la SiUa es de
lOa 1 r�c. 10 cual hace una diferencia de mas de la mirad
con relacion a la de la Ilanura,

Continuando .nuesrra excursion, llegamos a la vista de los
Dos Caminos que ni siquiera merecen el nombre de aldebuela,
ya que solo se yen tres ranchos y una pulper ia. Antes de enrrar

en ella notamos en una plantacion de propiedad de don Lopez
de Ceballos, ex ministro de Espana en Venezuela, dos arboles
enormes que numerosas gencraeiones contemplarcn antes de
nosotros y que todavla estdn rebosantes de vida. Scgun la tra

dicion, Bol1var descanso antaiio a la sombra de su espeso
follaje. Cerca de alii, con un dulce murmullo, corte una

fuente de agua ferruginosa que es excelente segun dicen. La
hubieramos probado de buena gana, peeo nuestro cochero no

nos dejo el ciempo de hacerlo. Envolviendose en su cobija,
azote sus caballos gritindonos:

-,Va a caer un aguaeerol
EI cielo, en efecro, hasta entonces de la mayor aerenidad, se

cubrta de nubes amenazantes. Partimos a todo escape, y con

mueha razon, porque al alcanzar las primeras casas de Perare,
un verdaderc diluvio se abafio sobre cosccros, trasformando la

1 L1 Silla tiene una altura de 2.640 metros y cl pice de Naigu'Zta del
(;UU habla la autora mas abajo, de 2.761 metrO'S, (N. J�l T.)
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carrerera en un terrence. Afortunadamente nos acercabamos
a un abrigo hacia el eual nos dirigimos a toda prisa.

La ciudad de Petare, pintorescamente agrupada en las la
deras de una celina, a 834 metros de altura, cuenta sieee mil
habitantes. Se ha echado un puente sobre el Guaire que, for
mado por la reunion de los dos rios San Pedro y Macarao,
corre primero aI Sur de Caracas, se dirige despues hacia el
Esre, hasta Is pequefia cadena de las Auyamas, en la eual se

levanta Pecare, 13 rodea, se abre un paso a traves de las rocss,
se escapa en otro valle donde forma durante el invierno una

magnifica cascade y se echc en el mar de las Antillas, no lejos
de Rio Chico.

Nos esperabaa en Perare, en case. del Dr. Bolet, pariente del
pinror venezolano del mismo nombre. Nuestro coche, despues
de seguir lentamente una calle torruosa, de pendiente bastante
rdpida, se pare ante una gran casa situada cerca de la Iglesia.
Un hombre ya de edad, de alta estatura, vigoroso y Ilene de
salud, vino a desearnos la bienvenida en frances: era el Doc
tor. Nos hizo entrar en el patio de su casa, donde nos es

peraba una primera sorpresa. Este patio estaba Ilene de pajaros
de toda clase, algunos de ellos muy raros, que revoloteaban
y saltaban por doquier con perfecra seguridad.

Cada uno tenia un nombre segun 10 supimcs por nuestro

huesped y contestando a este venia a posarse sabre los hombros
del duefio. Si abandonaban a veces el patio para irse a ]0 Iejos,
pronto volvian por sl mismos. Uno de ellos, sin embargo, se

ausentaba llegado el caso mas largamente: era 'un rurpial, va

gabundo por temperamento, el andarin de la banda. En el
momenta en que entrabamos, cH llegaba a todo vuelo despuds
de tres dias de locas correrlas por entre bosques y praderas.
Divisando al Doctor se habra acurrrucadc en un matcrral
que florecia en medio del patio.
-IChico, yen aea! -Ie grit6 el Dr. Bolet con un tono

severo.

La orden fui repetida can mas fuerza. EI pobre turpial le
vant6 la cabeza con aire lsstimoso, abri6 las alas y vino a

posarse sobre el dedo de su duefio.
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-(Que has hecho tan largo tiempo afuera? -Ie dijo este-e-.
(No te avergtlenza semejante conducra?

El pol jaro hinch6 sus plumas con aire postea-do.
-iVamos, yo te perdono una vez mas! [Perc no reccmien

ces!
Y el doctor acaricio suavemente el bonito animal que muy

alegre Lanzo un trino magnifico para dade las gracias.
Abaoclonanclo el patio y su curiosa poblacioo, entramos en

un gran sa16n que servia al mismo uiempo de escrirorio, Alli,
nuestro huesped nos presentc su mujer, dona Mariquita, quien
nos recibic de modo encantador. Su fisonomia, animada por
grandes ojos negros y vivos, estaba abierta, cordial y del code
simpatica. Tenia cogido de 1a mano a un niiUto de unos

seis afios, cuyas facciones singularmente Inteligences llamaron

nuestra a tendon.

-(Es su rujo? -preguntamos al buen Doctor.
-No -e-conresro-e-, es un joven huerfanc a quien he ie-

cogido y educo.
Despues, dirigiendose al nifiot
-c-j Vamos, Yen a saludar a las senoras!
-Rafael Ruiz, servidor de Ud. -dijo el nific can voz bre-

ve Ilevandose la mano al sombrero.
- Ya sabe leer y escribir --observ6 su protector muy orgu

lloso de su pupilo--. Hasta entiende el frances.
Luego, llamando al huerfano a su lado, abri6 un ejemplar

de los Evangelios, 10 paso al pequefio Rafael, quien se puso a

leer el rexto frances muy claramente, con un exeelente aecnto

y sin ninguna timidez.
El Sr. y la Sra. Bolet han recibido en su easa varios ceres

nifios abandonados por sus padres. Dona Mariquita los cuida,
los visee, como una madre verdadera, y su marido Ies hace
aprender un oficio, para asegurar mas tarde su porvenir. Serfa
dificil citar un ejemplo mas noble de abnegaci6n y caridad.

Nos sirvieron un buen almuerzo en una Vasta pieza que
daba al patio. Un excelente sancocho de gallina nos abrio el
apetito. La poblaci6n alada que vivia en el patio tomaba vivo
interes en nuestras operaciones y se mostraba en masa en el
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umbral de la puerta. 'Hab ia alli una mezcolanza de palomas,
querrequerres, eorrolas, turpiales, etc., azorados y en acecbo.
Como pajaros bien crlados, no eraeaban, sin embargo, de pe
netrar en el cuarto y agarraban al paso, arropellandcse, dispu
tandose, las migajas que se les ecbaba de la mesa. En los
postrcs, el Doctor nos hizo prohar vine de naranjas e hidromel
fabricados en su caS1L. Despues fuimos a ver sus colmenas,
siruadas en el jardin, detras de la casa. Es el quien introdujo
en Venezuela la abeja de Europa. Antes no se conocta en el
pals sino una pequefia abe]a, de la cual exist ian sin embargo
algunos variedades sin aguijon 0 per 10 menos con aguijon
rudimentario. Eran conocidas a causa de esta particularidad
bajo el nombre de "angelicos", vivian bajo tierra 0 en los tree
cos de los arboles y producian una miel poco abundante pero
muy perfumada. El Sr. Boler, que las habia amaestrado, quiso
darse cuenta si se podia aclimatar en el pais la especie europea,
Encarg6, pues, dos enjambres de procedencia itnliana, Apenas
las recien llegadas fueron instaladas en su jardln, cuando se

pusieron a dar caza a las indlgenas, que fueron rapidamente
expulsadas. Los "angelicce" se refugiaron en los bosques a

donde las demes, hebiendose multiplicado ccnsiderablemenre,
no tardarcn en seguirlos. Segun nuestro huesped, el resultado
de la guerra no es dudoso, y las especies au toctonas estan des
tinadas a sucumbir tarde 0 temprano ante la invasion extran

jcra.
Hsbiendose aclarado un poco el tiempo, nos atrevimos a

dar un paseo por la ciudad. Excepto su Iglesia, Perare no posee
ningun monumento y no se compone mas que de algunas
calles montuosas poco animadas y llenas de casas bajas con

ventanas enrejadas.
Se trataba pues de ir aver la iglesia. EI sacristan, un viejo

negro canoso, nos hizo sus honores. El pavimentc del edificio
estaba aun sembrado de flores porque en la vlspera se habia
verificado una fiesta religiosa. Alli como en Caracas volvimos
aver extrafias estatuas de sautes vestidos del modo mas gro
tesco. Una de elias nos alegr6 mucho con gran admiration
del sacristan que nos conremplaba con aire de reprobaci6n.
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Represenraba un santo de au color, es decir negro como el
ebano, vestido con una pequefia faida roja y un jub6n azul
clare. Levantaba una de sus manos al cielo; con la otra se

apretaba el vientre y parecla padecer mil angustias, Era el
"nee plus ultra" de la fealdad y de 10 ridtculo.

Hacia las cinco, vinieron a avisamos que todo estaba listo
para la salida. Nos despedimos con mucho pesar del amable
Doctor y su digna companera, y hacia las siete, volviamos a

Caracas, encantados de nuestra visica.
Algunos d ias mas tarde hablibamos en presencia del Sr.

de S. de 13 excursion que acabamos de relatar y de [a buena
impresi6n que nos habia dejado.

-lHan ido Uds. ya al Valle? -nos pregunto.
-No.
-Pues bien, si Uds. 10 permiten, vendre manana y almor-

zaremos de paso en "La Palomera", pequefia fonda atendida
por uno de mis compatriotas que tengo empeiio en hacerles
conccer,

Habiendo aceptado la irrvitacicn, nos pusimos en camino
en el dia y hora convenidos. Salimos de la ciudad, cruzando
un hermoso puente de hierro echado sobre el Guaire bajo la
administracion de Guzman Blanco.

A la derecha del puente se divisa una magnifica alameda
de palmeras. Estos arboles, en numero de cuarenta y cuarro,
todos muy altos, se yerguen orgullosamente en el aire como

otras tantas columnas majestuosas adornadas de sus capiteles.
A orillas del Guaire se yen por doquier negras que limpian la
rope, golpeandola con toda fuerza sobre lajas y fumando "ca

padares", tabaquitos malos que valen cinco centimos. Para dis
frutarlos por mas tiempo tienen la costumbre de poner la parte
encendida del tabaco en su boca y de volverlo de vez en cuando
solamente para aspirar una bocanada. Es dificil en tender como

ejecutan esra maniobra sin quemarse el paladar 0 la lengua.
ElIas solas podrtan explicazlo.

Mas alii del puente, la carretera sube ligeramente rodeando
una celina a cuyos lados se levantan casas de campo y peque
fias chozas de adobe llamadas en el pais "pajareques", en las
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cuales se han establecido pulper ias. Una de elIas tiene un ro
tulo ambiciosc: "La roca Tarpeya". Despues de dejarla arras,
el camino se interna en una garganta estrecha bordeada de
acarrrilados. Este sitio lleva un nombre caracter isticc, el Por
tachuelo. A veces, en los dias de fiesta, se tiende una cuerda
de una coca a otra, por encima del camino, y un Blondin ve

nezolano, paseandcse sobre los aires, divierte a 13 muchedumbre.
Desde este puntO se goza de una vista admirable.
Mas alla del Portachuelo, bacia la izquierda, notamos un

camino en declive, a cuya entrada habia un r6tulo can estes

palabras en letras amarillas: "Horralizas, venta de semillas".
Habiamos caminado rdpidamenre, y empezjibamos a sentir un

poco de fatiga. Preguntamos al Sr. de S.:
-iEsta lejos todavia?
-Ud. ha Ilegado -nos dijo scnriendo.
-IComo!, perc ,d6nde escd pl.1es la Palomera?
-c-Slgame Ud. -replic6--- esta ados pasos de aqu i.
Dejandc e1 camino principal, seguimos la senda montuosa

mencionada mas arriba y llegamos pronto ante una casita
rodeada de flores, proregida contra los ardores del sol por un

higucr6n, arbol eoorme, cuya fru ta se parece a la de la higue
ra, pero mas pequeiia. Sus hojas, bastante consistentes y de
un verde hermosa, contienen un jugo lechoso, mas 0 menos

venenoso. La casa estaba adornada de este lado por un corre

dor y en los muros hahia divisas, inscripciones, estrofas ver

sificadas, obras del duefic de casa, refiriendose casi tachs a

los placeres de la vida campestre. Una mesa y un banco estaban
colocsdos hospitalarinmente en el ccrredcr. Nos sentamos y el
Sr. de S. adclantdndcse hacia fa entrada llam6 con alta vozr

-IDon Agustin!
Virnos aparecer tin individuo de estatura mediana, muy

flaco, can ojos negrcs y vivos, nariz larga y afilada. Eseabe
en mangas de camisa y llevaba un ancho panama que le ocul
taba la nuca. Tan pronto como hubo divisado a nuestro guta,
sc avanzo hacia el sonrieado, alargandole la mann:

-jCuanto tiempo sin venit! -Ie dijo.
Despues, sefialandonos, agreg6:
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-lY estas sciioras? [No las conozco l

EI Sr. de S. Ie dijo quienes eramos. De inmediato se volvi6
bacia nosotros y, dirigiendcnos la palabra en frances:

-Sois buenos caminanres -replic�; acurre raras veces

que las venezolanas vengan a pie haste aqu] ; no Ies gusta
salir de sus casas. lDeseais tamar algo?

Le pedimos cafe. Nos dei6 un insranre y, durante su au

sencia, el sefior de S. nos cont6 su hisecria.
-Es un hombre sinzularmente raro --observ6--, perc per

10 demds basrante hdbil. Nacido cn Espana. hizo sus esrudios
en un aerninaric y visti6 los hdbitos. Poco satisfecho del estado
eclesidsrico, se reuni6 un buen dia con una trope de car-lisras,
se alist6 entre ellos y despves de algunas destacadas acciones
obeuvo el grade de coronel. Despues de la ruina de la causa

a la cual se habia sumado, abandon6 su pais, pas6 a Francia

y se ernbarcc en Burdeos para Venezuela. Lleesdo aquf, el
exsacerdote, el atrevidc zuerrillero, alqui16 [a casita que usted
ve y se hizo [ardinerc. Vende Flores, fruras, leeumbres, sine
bebidas y alquila algunos cuartos amueblados que forman parte
de una quintita constru ida en su jardfn. Es poeta ocasional
mente y aim no ha clvidado per cornpleto su latin.

Su vuelta puso termino a mrestra charla. Don Agustin se

sent6 a nuestro lado y se puso a hablar familiarmente, como

si se hubiera encorrrradc con antiguos conccidos.

-lNo vclvera usted a Espana? -Ie preguntamos.
-Lo pease, desde Iuego: pero el presidente me ha aconse-

jade quedarme aqu i ---contest6 can orgullo.
-Sin embargo, �usted debe desear ver de nuevo a su pals?
-Si, claro. Perc [tcdo ha cambiado tanto alIaf j5i el rey

volviera no digo que no! Entonces, viejo como soy, {ida alH
para presenclar su rriunfo!

Mientras hablaba tocaba con sus dedos huesudos una mar

cha milirar sabre 13 mesa.

-('Quieren ver mi jardin? -replica despues de un mo

mento de sileecio.
-Can mucho gusto.
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£1 jard in se extendia en una celina den+s de [a "case. Para

llegar basta el hac ia falta, pues, cruzarla. Pasamos por el salon
de nuestro huesped. Era un pequefic cuarto sombr!o, amue

blado con una vieja mesa, algunas sillas, dos armarios lIenos de
vinos y licores, y un chinchorro colgado en un rincon. En la

pared, enfrente de la puerta de entrada, se extend ia un enor

me r6tulo montado como un mapa geograficc en el cual es

taba dibujado de cuerpo entero el retrato del general Guzman
Blanco iluminado con los colores mas vivos.

AI salir del salon, se encontraba uno en una galer-ia y a la
entrada del jardln. �ste era riente y Ilene de flores.

No nos quedaba mas que despedirnos de don Agustin, quien,
por 10 dernds es un hombre muy amable. Siguiendo la avenida
por la cual habiamos venido, volvimos pues al camino prin
cipal.

A poca distancia de La Palometa, del cere lado de la ca

rretera, se divisa un esrablecimiento de banos recien innugura
do. Mas aba]o, y hacia la derecha, en el fondo de un valle,
han establecido un vasto cemenrerio. Esra separado de Ia ciu
dad per una cadena de montafias de laderas incultas.

Esee campo de descanso es de una tristeza desolada. Su
situacien aislada, las murallas naturales que [o rodean refuer
zan esta irnpresi6n. No se nota ninguna tumba de aspecto
arquitect6n.i.co 0 art istico. Los fdreeros estdn enrerrados como

en Europa. Este sistema de inhumacion es nuevo entre los
venezolanos, quienes cclocaben antes sus muertos en niches
econdicionados de trecho en trecho en unas construcciones de
mamposterfa.

Exist ia hace poco en el pais una cosrumbre extrafia, que
no ha side abandonada por complete. Cuando un enfermc se

esd muriendo y empieza su agonja, su amigo mas irrtimo se

coloca a su csbecera, de pie, con un cirio en la mane. AlB,
inmovil, vela sobre el mcribundo. Apenas esee ha exbaledo el
ultimo alienee, cuando apagan el cirio cuya llama vacilante
sirnbolizaba probablemcnte, segan pensaban los primeros colo
nos, la vida humana a punto de desaparecee, volviendo a la
neche y al misrerio,
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Las ceremonies funebres no ofrecen aqui nada particular.
En Caracas como en Europa, suntuosos carros fcoebres reciben
cl cuerpo en la casa moreucria, 10 transpor-tan a la iglesia, y
de all i al cemenrerio, acompafiados poc una hilera de cocbes
puesros a disposicion de los parienres y amigos del difunto. La
mania de los discursos y de los paneg ir'icos es sin embargo
excesiva. No es rare" ver un padre, un rnarido, un hennano,
derramar publicamente su dolor en Flores de ret6rica demasia
do cuidadas Que los periodicos locales publican al dia sizuiente
en su parte Iiteraria. El silencio ante una rumba entreabierta
ser ia tal vez menos elocuente perc seguramente mas couve

nien te y digno.
En Ia capital venezclana, esta aficion a las manifestaciones

tearrales, mezcldndose can serrrimientos de dolor, quitan coda
solernnidad a [a celebraci6n del db de difuntos. Con este mo

rive se renuevan las escenas animadas que caracterizan la Se
mana Santa. Las muchachas visren su mas hermoso traje neg-ro,
sus graciosas manrillas de enca]e y se van a visitar las iglesias
muy ataviadas. Los j6venes las esperan, reunidos en el portal.
De alii se dirigen hacia los cementerios atestados de genre.
Se encuentra, claro esta, aqu i y alia, alguna mujer velada,
arrcdillada sobre el marrool: se yen hachones y coronas frescas
colocadas piadosamente sabre las rumbas: pero, para 13 mayor
parte de los asistentes, es un objeto de paseo, un lugar de re

union donde se charla y se cambian las noticias del dia. EI
verdadero dolor no tiene nada que hacer, porque no hay all!
ill la soledad ni el recogimiento.

Nuestra excursion a La Palomera y al cementerio no nos

hahia cansado mucho, de modo que nos pusimos de nuevo en

camino para ir aI Valle. Dos caminos llevan al pueblo: uno

que escala las montafias, rocclloso, arido, de pendientes muy
rapidas, cruza una aldehuela Hamada EI Rincon; el otro mas
ancho, llano. fdcll, corta plantaciones de cafia de azdcar y
maiz y esta bordeadc a ambos lados por un sere de urape
negro (Ballhinia multinervia) arbusto espinoso con hojas de
un verde hermoso. Tomamos esta ultima via y, despues de
media hera de marcha, alcanzamcs un nuevo desflladero mas
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pequefic que cl del Portachuelo, dando paso hacia un tercer

valle, relativamente ancho que se reunia con el de Chacao
mas alld de Sabana Grande.

Un bonito rio, tributario del Guaire, corre alH, deslizdn
dose entre riberas bordeedes de cafias silvestres cuyos penachos
emplumados se inclinan al viento. Lo Haman El Tuy, y los
Distritos que riega son muy notables por su fertilidad.

EI pueblo de E1 Valle donde hicimos pronto nuestra entra

da, no tiene nada de pintcresco. Es bastante grande y posee
una Iglesia, algunas calles mal empedradas y varias casas de
comercic frecuentadas por fa clientele rural, vcrdaderas quin
callas con [a exposici6n mas variada de art iculos. £1 clima
cs muy sana, y varins families de Caracas van a pasar aIU una

tcmporada en el verano. Las colinas que se Ievantan alrededor
del pueblo son bajas, estdriles y sin mas vegetaci6n que algu
nos cactos de raquetas espinosas. Habiendo hecho observar
nuestro guia que haI1ariamos mas lejos sitios mas intercsantes,
resolvimos dejar arras E1 Valle, con mucha razon, porquc des
pues de caminar una hera nos encontramos en un lugar en

cantador Hamada Turmerirc.
Figurense ustedes una vieja casa de pnredes resquebrajadas,

agrietadas, coronada por un (echo de barnba, medic oculta
debajo de grandcs mates de arboles; mas abajo el rio clare,
Ilmpido, corriendo con un dulce murmullo. Cansados como

estabarnos, un alto nos parecia delicioso. Una vieja negra nos

acogic deseandonos 13 bienvenida. EUa nos informc que esta
barnos en una posnda, muy concurrida por los arricros en

procedencia de los distritos del Tuy que se trasladaban a Ca
racas. Le pedimos algunos refrescos para apagar Ia sed ardo
rosa que nuestra carninata habin engendrado. La buena vieja
corri6 a prepararnos un guarapo a su modo, becho con aguar
dientc, papclon y agua, de un gusto tan extraiio que nos fue
imposible probarlo. Nuestra huespeda no comprendta nuestra

rcpugnancia.
-IJesus, nifias l --exc1amaba-, �c6mo no lee gusta el g1.1a

rape>, juna cosa tan buena!
Y junraba ambas manes en sefial de scrpresa,
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Su admirad6n se volvi6 estupefacci6n cuando nos vic to

mar una totuma colgada de Ie pared, ir al rio y heber con

delicias su agua crisralina. Una depravaci6n semejante sobre
pasaba todas sus previsiones.

En el momenro en que nos ponlamos de nuevo en camino

para volver a Caracas, rnurrnuro entre dientes:

-jCaramba! Jun guarapo tan fino!
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Nuestra primera excursion a Antimano, pueblo grande si
made a dos leguns de Caracas y en una direcci6n opuesrs a

Ia de Petare, se verific6 en circunstaacias excepcioaales. Para
explicarlas, estamos en Ia obligaci6n de recorder un episodic
muy importante de la hiseceia contempordnea de Venezuela.
A nuestra neg-ada a] pal's, seg{!n 10 diiimos anteriorruente, la
silla presideneial estaba oeupada por el general Francisco Li
nares Ald.ntara. Sucedla a] general Guzman Blanco, quien 10
hab!a recomendado antes de salir para Europa a los sufragios
del Congreso. Se esperaba, pues, que el recien elecrc seguir ia
las tradiciones poli ticas de su anteeesor. Estas previsiones no

se realizaron per complete, y la administcaci6n del nuevo pre
sidente no tard6 en descontentar a cierras personas. Estas se

mostraban poco satisfechas de la situaei6n financiera que ten

dia a agravarse y echaban de menos a su antiguo jefe cuya
reinstalaci6n en el poder deseaban.

Un acontecirniento inesperado precipitd la crisis, ya inevi-



124 JENNY DE TALLENAY

table. Se supo de reperrte en Caracas que c1 general Alcantara,
durante una pareida de caza en los alrededorcs de La Guaira
habfa caldo enfermo y acababa de exhalar el Ultimo suspire.

Su cuerpo fue Ilevado a Caracas para sec enterrado en el
Panceoo Nacicoal. En el db fijado para las exequias, una

corni t.iva sc formo con mucha pompa. EI feretro, Ilevada en

hombres, ebrla la marcha, seguido del presidente interino de
la republica, venerable anciano cubierro de canas; del clero
con el arzobispo de Caracas a su cabeza, en habieos ponrifi
cales; del cuerpo diplomatico con uniforme de gala; de una

division rnilitar, con los tambores velados, y per fin, de una

cnorme muItitud turbulenta y agitada. La calle que l1eva al
Panteon estaba adomada con flares y bordeada de pastes can

ernblemas masonicos. Todo se IIev6 a cabo en el mavor crden
hasee el paso de un puente que cruza la quebrada del Catuche
en fa esquina de le Trinidad. En este lugar un pistoletazo se

oyc de repente y provoco una rifia horrorosa. Carla uno de
los asistentes tomo el revolver en mano, y los soldados, cre

yendo en un complot, ernpezaron a disparar- sobre la comitiva.
Se siguio una desbandada general y el araud del difunro pre
sidente fue colocado en la calle abandonado per sus cargado
res. Despues de unos momentos de desorden inenarrable varias

personas levantarcn el feretro y 10 transportaron rapidamente
al Pantedn.

No se conocieron nunca los autores de este incidente, pero
se supuso que habfa side preparado de antemano como sefial
de revoluci6n. A partir de este dia, en efeeto, se formaron
guerrilbs en todo eI pais. Unas aclamaban al general Guzman,
oeras sosrerrlan las pretensiones de jefes menos conocidos, quie
nes tenian sin embargo sus partidiarios. Durante este per iodo
de anarqu ia, siete U ocho rivales 1 se apoderaron sueesivame.nte
de la sills presidencial que ninguno de enos tea.ia la fuerza de
defender. La vida en Caracas se hacia insostcnible. No se

1 En realidad, a Ia muerte de AIdntan, el doctor VilJanucw, jefe
del gobiernc, entreg6 el maude :11 gentni ]2cinto Gutierrez. L:1 Aum
blea Constituyente nombr6 como presidente i.l genera! Jose Gregorio Valera.
Pero a censccucacias de varios prcnunclamieuros, Guzman Blanco yoIvi6
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velan en todas partes sino casas, puerras y ventanas cerradas
hermeticamente. Algunos grupos aislados estacionaban en las
esquiuas de las calles, hab1ando en voz baja de los aconteci
mientos del dla ; los comercios estaban paralizados, las oficinas
desiertas, las comunicaciones entre Caracas y La Guaira com

pletamente interrumpidas.
Las noticias mas invcrosimiles circulaban en Iu ciudad y

provocaban Jocas alertas. Una vez se anunciaba que el ge
neral.. acababa de llegar a Perare, con mil hombres ar

mados, representados en realidad por un centenar de peones
absolutamcnte inofensivos que no pose ian el menor remmgton ;

luego era el coronel X quien desembocaba del valle del Tuy
para cercar 13 ciudad; mas tarde se hablaba de un desembarco
de los guzmancistas en La Guaira y de su marcha bacia Ia
capital a 1a cual iban a atacar en varios puntos. Mientras
tanto, los habitantes hacian provisiones de arroz y conserves,

previendo un bloqueo: se colocaban dos ametralladoras ante la
cusa amarilla j canones, lJenos hasta la boca, en Ia plaza Bo
livar: por doquier reinaba c1 terror.

Esre estado de crisis no nos causabu impresiones tan vivas
como a los venezolanos, y no habiamos renunciado a nuestros

paseos por Ia ciudad. A nuestro paso, cabezas asustadas spare
clan a veces en las ventanas y voces ahogadas murmuraban:

-,Yea usted l [Es una locura! lSeria precise mandarlas a

Los Tequest
Pronto no se permiti6 a nadie salir de Cam Cas sin un 8aJ

voconducto. A peticion nuestra el presidenre en funciones nos

expidi6 uno, y resolviruos hacer como antes, es decir, it en

nuestras excursiones hasta mas alla de los suburbios. Una ma

nana, despues de habernos desayunado, seguimos el camino de
Petare, pero fuimos detenidos pronto por cuatro negros des
barrapados, quienes, sentados en una acern, velaban por 1a se

guridad publica. Uno de ellos, levanrandose, nos pidi6 el pase.

a1 podee en 1879. Le silla presidenclal no pas6, pUC'l. :l siete u echo riva
Ies sucesivos, aunque " hubo un periodo un tanto :anarquicG entre la mucrte

de Alcantara y la vuelta de GUWlan Blanco. (N. del T.).
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Se 10 presentamos abierro. Lo tomo al reves, 10 consider6 gra
vemenre durante algunos instances y acabo POt devolvernoslo
sonriendo. [Es evidence que si Ie hubieramos dado, en vex de
un documenro oficial, la copia de una oda de Victor Hugo,
el resulcado hubiera sido por complete el mismol

Reanudamos la rnarcha, y nos encontdbamos ya ante la
plantaci6n Mosquera cuando una bale silbc de repente a nues

tro oido y se oyo un disparo entre los arboles. Algun vaga
bundo, por pasaciempo y ejercicio, acababa de disparar sobre
nosoeros. Juzgamos prudence no exponernos mas y volver
arras.

AI dia siguiente el ruido de nutridos disparos se escuch6
del lado del puente de hierro. El ccmbate se prolong6 durante
varias horas y parec ia de los mas encarnizados. No cost6 sin

embargo sino un pedazo de oreja a un perro errante, viejo
alano que pertenecia al exearlista don Agustin. Se hahia que
mado mueha pclvora, 10 cual, para la genre de color, es uno

de los grandes atractivos de la guerra.
Una accion mas seria se verificc poco despues en el Cal

varia. Quinientos hombres, salidos de Los Teques, hahian se

guido la cordillera a media pendienre y se esforzahan poe Pe
netrar en la eluded. Durante la lucha hubo algunos muertos

y heridos.
Mientras tanto, el campo era el teacro de arropellos cons

tantes. Se saqueaban las haciendas, se robaban los caballos, se

llevaban por Ia fuerza para incorpcrarlos entre los beligerantes
a los negros y peones empleados en las plantaciones. Los anar

quistas, sobreexcicados por la pasidn poliuica, resclvieron un

dia derribar las estatuas erigidas a Guzman Blanco. Se trasla
daron primero a1 Calvario, para desrruir un monumento que
le habia side Ievantado despues de la creaci6n por sus culda
dos de este hermoso paseo. Una estatua ecuesere del presidente,
erigida ante 1a Universidad, sufri6 la misma suerre. La derri
baron can cierto ceremonial, al sonido de una banda militar,
y altos funcionarios tiraron del cable que habia de servir para
precipitarla fuera de su pedestal.

Esta guerra al bronce y a la piedra no aument6 Ia popula-
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ridad de sus autores. Claro que no se acostumbra en Europa
glorificar a ilustres personajes en vida, Ievanrandoles 2s1 varias
estatuas en su pais natal; perc el lector no debe olvidar que
estamos en la America del Sur, donde estas manifestaciones

exageradas forman parte de los USGS 1.
Mientras tanto reinaba cierro malestar. A la entrada de

cada cuarrel vigilaban soldados quienes, atrincherados derrfs
de las ventanas enrejadas, con el fusil en Ia mano, Incerpe
laban de lejos a los rranseuntes preguncandoles la contrasefia:
"[Parria federal!" Si la contestaci6n se hacia espcrar, tenian
orden de disparar. Una neche, hubo un panico seric,

Un centinela habia visto una sombra avanzar lentamente
a 10 largo de las casas. La calle era oscura, mal iluminada, y
una emboscada era posible ...

-lQuien vive? -grit6 el centinela.
La sombra avanzaba, siempre, guardando silencio.
Era un craidor, sin ninguna duda. Una segunda. interpela

cion se quede tambien sin respuesta. Se escuch6 un disparo,
una bala cruz6 el aire, y un cuerpo grande y pesado caye en

130 penumbra.
En un instante la emocicn lleg6 a su colmo; acudic la

guardia con bayoneta calada; unos faroles iluminaron 13 es

ccne: parlamentarcn, se acercaron a1 cadaver, y descubriercn
un pobre burro errante que habia pagado can su vida su

descuido y su roUDSIDO.
Mientras estas escen.as pueriles se presentaban en Caracas,

se organizaba un gran movimiento en cl interior del pais. El
general Cedeno, valeroso scldado muy influyente en el Estado
de Carabobo, levantaba toda la provincia a favor de Guzman

que estaba entonces en Francia. Despues de varies combates
entre sus fuerzas y las de los varios aspirantes a la presidencia,
combates en los cuales siempre se lleve la ventaja, Cedeno

lleg6 a Antirnano, estableci6 all! su campamento y mand6

1 Estas csUtuas fceron colocadas de nuevo en 5U pedestal despu�1
de la vuelcs del seneral GUZIllan Blanco.
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pedir a Urdaneta, entonces presidente interino, la rendicion
de Ia capital federal.

Cualquier resistencia era irnposible, Urdaneta tuvo que re

tirarse y dar sitio al vencedor.
Mientras que Cedeiio estaba 3Un con sus tropas en Anti

mane, ya firmada la capitulacion y fijada para el dia siguienre
la toma de posesion de Caracas, se nos ocurr.i6 ir a visitar
sa campamento. Nos entregarcn un pase especial, en nuestra

calidad de exrranjeros, y hacia las dos de 13 tarde subimos
en cache, decididos a llevar a cabo nuestra expedici6n arries
gada. Tuvimos pcimero que seguir la calle del Cornercio, en

tonees poco animada, y pasar por 13 plaza de San Pablo situada
en 13 parte suroeste de 13 ciudad. Se ha constru ido reciente
mente all i un tearro y una estatua ha side levantada al general
Monagas, frente a la casa que ocupaba antes, Cruzamos un

puente y seguimos despues una larga calle que se ensanchaba
poco a poco para venir a parae a la carretera de An. rfmano,

Por aquel lade no hay terrenos eseeriles con profundus que
bradas; ni bloques de cuarzo 0 de mica que brillan al sol
como en el norte de la ciudad. Por doquier el valle es per
fectamente cultivado sin dejar de ser pintoresco, Canas ail
vestres que tiemblan al viento bordean la via publica scm

breada de altos arboles de caucho, con ramas toruuosas, hcjas
espesas y lucientes. Pertenecen a la variedad conocida bajc
el nomhre de Castilloa elastica 1, que se podrta explotar con

provecho en Venezuela, Un arbol de esta especle, de cincuenta
cent imetros de diamerrc da haste 25 kgs. de caucho. De tre

cho en rrecho, entre los macizos de vegetacion, se abren unos

claros ocupados por maizales: 105 riega el Guaire cuyas aguas
Hmpidas y poco profundas corren en un lecho de guijarros.

Nuestro coche iba a bucn paso y alcanzamos pronto Palo
Grande, luego el Empedrado, dos aldehuelas compuestas de
algunas casitas de adobe, con ventanas de rejas de madera a

un kilometre mas 0 menos de Caracas. A partir de este puntc,
1 EI C2stiU0'3. eUsti.c3 es un lithol de caucho prcplo de Malasi:l. Leu

5rbo1es de caucho c;_'ue crecee en Vcn�zueb son todos del g�nCl"o Hevea.
(N. ad T.).
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120 escena se animo. Los negros guzmancisras habian insraladc
a ambos lades de 13 carretera pequefias cbozas provisionalea
{armadas Can cafias silvesrres, cubiertas de hcjas de; plarano.
No se podia entrar en ellas sino arrastrandose, Ante estes

abrigos improvisados se levancaban pabellones de fusiles que
serv ian de perchas a los soldados quienes cclgaban en ellos
sus quepis y sacos. Grupos de individuos mas 0 menos des
harrapados, mejor mas que menos, obstru ian el camino. Aqui
se charlaba can animaci6n acerca de los acontecimienros del
dia; aUi formaban cireulo alrededor de un gran fuego sabre
el eual se asaban gruesos cuartcs de carne tornados de las
haciendas veeinas; mas lejos se acostaban a la sombra sobre
la cobija roja 0 azul, fumando descuidadamenre el cigarrillo.
Gallas y gallinas, atados par las paras como verdaderos prisio
neros de guerra, cumbandose y atropellandose, chillando aqui
y alIa, esperaban el golpe de gracia.

AI aparecer nuestro cache, rcda esta gente se conmovi6
y nos rodeo una trcpa de negros que gritaba a voz en coello.

-iUn tabaco! IUn centavo I
Oficicles y soldados se precipitaban afancsamente. Hab ia

mos previsro esre episodic, de modo que nos hab iamos provisco,
antes de salir de Caracas, de tabacos y centavos.

Se PUSietOD los caballos al paso; innumerables manes se

extend ian hacia nosorrosj gricaban, vociferaban. El tumulto
era ecsordecedcr. Empezamos a diarribuir rabacos y centavos.

Se los dispucaban, se empujaban, &rupoi de hombres se for
maban a nuestro alrededor.

N uestra prevision fue pronto agotada y nuestros caballos
acababan de ponerse de nuevo al crcce, cuandc orro incidence
deruvo nuestra rnarcha. Un ecce furioso, 10i cuernos gachos,
las narices humeanres, venia a nuestro encuenrrc, levantando
una nube de polvo. Una bandada de negros armados con palos
y picas 10 perseguian chillando. De repente una gtuesa piedra
laazada con mane segura alcanzo al animal y le reven to un

ojo. Aguijoneado por el dolor, el toro se volvi6 bruscamente
y se echo mugiendo contra sus perseguidores quienes riendo a

carcajadas se apartaron vivamenre. Su victima, medic cegada,
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arrastrada por su propio impulso, se fue a dar de cabeza
contra un arbol corpulence y se abario en seguida, Los negro!
acudiercn, Ie echaron un nude corredizo alrededor del cuello
y mientras unos levantaban sus machetes para inmolar el toro

los ceres bailaban y pateaban en el camino echando fermi
dables [hurras!

No quisimos asistir al desenlace de esta escena cruel y man

damos a nuestro cochero que apresurara 101 marcha de los ca

ballos.
El valle se hacia mas y mas esrrecbo. A 101 derecha se levan

taba una cadena de montafias aridas, alegradas aqui y aIla
por los tallos flcidos de algunos .Hoes y cortadas a media pen
diente por el trazado del acueducto de Macarao; a Ia izquierda
surgian colinas plantadas con arboles del aspecro mas rienre;
entre estas dos cordilleras, se exrend ia la llanuca de Antimano,
regada por el Guaire que segula su curso hacia Petare.

A cinco kilometres de Caracas, en el fondo de un circa
natural formado por las mcnrafias, descubrimos un bonito
pueblo, La Vega, compuesto de algunas calles en declive, de
una plaza publica sembrada de hierbas, y de una peque.iia
Iglesia, blanca y limpia. Al pie de esta, a orillas del rio, se

exriende un vasto ingenio de azucar de propiedad de .la fami
lia Francia, una de las mas opulenras del pais.

Notamos a la vuelta de un sere una encantadora trepadora
de flores amarillas l1amadas aqul "zapatos de la reina",

De La Vega basta Antimano, se cuentan tres kilometres;
los reccrrimos lentamente, siendo deteuidos a cada insrante

por parrullas de genre de color precedidas de sus oficiales
montados sabre burros muy flacos. Pocas casas se levantan
en esea parte del camino; se ve apenas de trechc eli trecho
una cboza que sieve de pulperfa en la cual se despacha guacapo
a los arriercs. Sin embargo observamos al pasa! un arbol bas
tante extrafio, sin ramas Inferiores, cuya cima se redondeaba
en forma de amplic demo, formando una b6veda impenetrable.
Ha sido llamado con el nombre de "paraguas de Guzman",

Anetmano, donde no fuimos recibidos sino despues de lar

gas conferenclas y gracias a nuesrra caIidad de exrranjeros,
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es un pueblo bastante grande sin caracter muy definido, pero
de siruacion encantadora. EI general Guzman Blanco se ha
heche construir alli muy recientemente una casa de campo.
Las montafias 10 rodean por todas panes excepto en la direc
cion de Caracas. El Guaire, cuyas oriUas esran cubiertas en

este Iugar de bambaes y sauces de follaje ligero y gracioso,
anima edemas este paisaje. La iglesia de Antimano es bastante
hermosa, y recuerda por su arquirecrura, aunque en proper
ciones mucho mas modestas, la Magdalena de Paris.

El pueblo estaha tan congestionado que no pudimos pensar
en descansar alli. Hizo falta volver grupa y desandar el ca

mino 10 cual nos apresuramos a hacer. Esrabamos ya cerca de
Palo Grande cuando se nos presenro una escena divertida.

En el camino por delante de nosotros venia un negro que
montaha a pelo un pequefic burro de largas orejas, seguido
par ocho 0 diez hombres, el fusil al hombre, desealzos en

el pclvo. Nuestro cochero y el se hicieron unas sefiales de inte

ligencia y de bienvenida:

-IAdi6s, amigo! -grito el negro.
-iAdi6s, mi general! --exclam6 el cochero.

Luego esre ultimo, inclindndose bacia nosotros, agreg6 en

voz baja:
-Es el coronel Pantale6n, pero Ie llamo general para darle

gusto.
Y en efecto, el huen negro tenia la cara radiante. Hablaba

con animacion de los acontecimientos del dia, cuando uno

de sus hombres dijo can me lastimoso:

-Estoy muerto de sed.
-y yo tambien -dijo en cora cada uno de sus compaiieros.
Sus miradas se dirigian con envidia hacia una gran can

timplora terciada a la espalda de su jefe.
Este no resisti6 011 Ilamado. Coloc6 a sus compaiieros al

borde del camino, hizc cambiar de frenre a su burro, como

si se dispusiera a pasarles revisea, y cogi6 101 bendira cantim

plora que contenia una mezcla de agua y aguardiente.
Entonces, irgulendose, y tomando una actitud marcial:
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-Yah a heber -Ie3 dijo-- pero cada uno no puede tomar

sino dos tragos. [Cuidado con los desobedientesl
Despues di6 el recipiente al primer soldado; este 10 Ilevc a

su boca y bebi6 los des tragos prescritos pasaadoselo despues
a otro quien ejecuro la m.isma maniobra. Ninguno de los be
bedores inrentc sobrepasar la dosis disciplinaria. El coronel
esraba dispuesto a reprender vivamente a los delincuentcs.

Despues de la ronda, 13 cantimplora estaba aun llena a

medias.
Pantaleon, en su calidad de oficiaI superior, la cogic a su

vez, [vacidndcla bases la Ultima gotal
Eran las siere de la noche cuando volvimos a Caracas donde

hacian grandes preparatives para recibir dignamente las tropas
victoriosas. Las casas estaban adornadas con flores; areas de
rriunfo cubiercos de banderoles y divisas, se levantahan a Ia
entrada de las calles, todo anunciaha una fiesta alegrc.

Al dia siguiente el sol sali6 radiante en un cielo azul. Desde
las ocho de la manana, una multirud enorme se puso en mo

vimienro, llenando las vias publicae y los parques. Senoras
vesridae de blanco se habian engalanado can cintas amazillas
en honor de los guzmanciatas, quienes habian adoprado esre

color; los hombres llevaban colgadas al cuello cintas parecidas
pero mas anchas con 13 divisa: jViva Guzman Blancol, im

presa en letras negras sobre la tela. Se exhib.ian poe todas
partes retraces litografiados del expresidente acompaiiados con

palabras de alabanza, en el gusto hiperb6lico espafiol. Se espe
raban COn impaciencia los vencedcres.

A las nueve, una salva de artiHeria disparada desde el Cal
varia anunci6 la llegada del ejercito libeetador. Tcdo se llev6
a cabo en el m�yor orden. El general Cedeno. can mucha
modestia y tacro, se neg6 a paS<\r par debajo de los areas del
eriunfo, diciendo que no era mas que un soldado, y que Guz
man Blanco solo, para quien habia combarido, tenia derecho
a esre honor. Canones can guirnaldas de flcres, coloeadas sobre
carretas, arrastradas por bueyes, abrian Ia marcha. Despues ve

nia el general en jefe rodeado por sus principales oficiales a

caballo, mula 0 asno, vestidoa can trajes de toda clase. Segutan
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los soldados, descnlzos, alegres bajo sus harapos, en una con

fusion muy pintoresca. Unos avanzaban gravemente, guardan
do bajo sus brazos gallos y gallinas; ceres llevaban en la mano

racirnos de platanos, vimos a uno que halala colgado chuletas
crudas alrededor de su gorra, y rcdos, cubiertos de polvo,
cxtenuados de cansancio, aclamaban a Guzman y Cedeno.

Hicieron un alto ante el Capicclio. Negras caritarivas acu

dieron con calabazas llenas de agua, ofreciendo de heber a 108
soldadcs. Un Tedeum de accicn de gracia, al cual asistieron
Cedeno y su estado mayor, fuc cantado en la caredral por el
arzobispo de Caracas. Se re ia, se circuleba alegremente en la
ciudad, la animaci6n era general.

Algun tiempo despues, Guzman Bunco, desembarcc en la
Guam, tome posesidn de la presidencia de la republica y todo
volvi6 al orden. Baja su vigilancia, el ejercito venezolanc, poco
numeroso, fue instruido y disciplinado. Los scldados que ee

yen hoy en Caracas llevan el uniforme, estan prcvistos de
buenas arrnas y ejercitados ccnvenientemente. Despues de des
cribir los cuadroa extrafios que anteceden, es justo sefialar
las reformas que siguieron a ls guerra civil y los progrescs
cumplidos durante el perfodo actual, de absolute apacigua
mien to y cornpleta renovaci6n.
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SaljJtJ ftar. MaCUla. - El ItTTocarTil de La Gwir4. - El R.incOn. - De
L. GUlIirll II Macula. - La p1tJ'YlI. - Los b,mos. - u ,,1_Jl•. - Clml
ballcd4. - Naigualti. - El mulflto PilIlo,.. - sa«.. /J4ra �e"lo Cabello.

Despues de perrnanecer des afios en Caracas, nos decidimos,
en 1880, a reanudar nuestra vida de viajes y visitar algunos
puntos del litoral venezolano, asi como algunos distritos del
interior del pais famosos por sus sitios pintorescos y notable
fertilidad.

El 11 de diciembre, subirnos en un pesado cache de visje,
tomando de nuevo la carretera de La Guaira que bemos deecrirc
ya anteriormente.

En varies lugares, $U aspecto ya no era el mismo. Una nube
de trabajadores habla puesto manes a la obra, aplanando e1
suelo, horadando cl monte, l1enando los valles con enormes

derrumbes, penetrando la roca que cedia bajo el pico 0 esta

llaba al ruido de las explosiones de Ia pclvcra. Se trazaba una

via para los trenes de vapor que deben pronto circular entre

La Guaira y Caracas.

Estos trabajos, proJongados entre los replieguea tortuosos

de los Andes, presentan dificultades considerables. No se trata

s610. en efecco, de haeer pasar el "railway' en un dedalo de
altas montafias y de graduar sus pendientes desde la primers
cstacion, casi al nivel del mar, haste una altura de 922 metros,
sino rambien de preservarlo de las erosiones formidables cau-
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sadas por las aguas en aquellas regiones alpestres durante el
invierno. Se necesit6 la energies intervencion del general Guz
man Blanco y el espiritu ernprendedor de una compafiia 00-
glesa, formada bajo sus auspicios, para triun£ar de los obstacu
los Inherentes al estahlecimienro de esta linea desrinada a

activar poderosamente las relaciones comerciales de Venezuela.
EI ferrocardl cn construcci6n, que se espera inaugurar en

U83, tiene su punto de salida en El Rincon, pucblecicc sieoadc
a poca distancia de Maiquet ia, cerca de La Guaira, y vendri
a parae a Caracas, segUn 10 deciamos mas arriba. Monopolizara
los transporres tan dificilmence Ilevados a cabo hoy a lomo de
bestias de carga 0 en carretas de bueyes, entre el principal
puerto de llegada de la Republica y la capital. Es una ohra
de civilizaci6n y progreso tanto mas laudable cuanto que es

casi {mica en fa America Ccneral ",
La Guaira, adonde llegamos a las 11 de [a manana, no nos

pareci6 ni mas nlegre, ni mas animada que cuando nuestra

primera visita. Almorzamos en el hotel Delfino, luego, mientras
cambiaban nuestros caballos. dimes un paseo por la ciudad.
La Iglesia de San Juan de Dios estaba abierta y entramcs en

ella. No presenta nada muy notable. Todas las iglesias vene

zolanas se parecen; par doquier las mismas pinturas fands
ticas, las mismas figuras grutescamente trajeadas.

EI calor era sofocante y fue un gran placer para nosotros

subir de nuevo en cache hacia las 4 de la tarde para ir a

Macero, bonita estacion balnearia venezolana. EI camino que
conduce all i, amplio, bien cuidado, hardeado de altos cocoreros,
es encantador, De un Jado el mar azul; del otto, la Hnea Im
ponente de las monrnfias de gradas verdeantes, poderosos con

trafuertes perfildndcse en un cielo resplandeciente de reflejos
metdllcos. Dc vez en cuando, en un espeso macizo de arboles
surge una casita de campo con su corredor coronado de jaz
mines 0 rosas. Estas habitaciones ruralcs son bastante raras

en Venezuela. Los terrenos mejor situados en los alrededores

1 Vcnezucb S� cncuencra en h parte norte de la America del Sur
y no en la America Central como dice Jenny de Tallenay. (N. riel T.).
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de una ciudad, en las Iccalidades mas sanas y mas agradables,
sc qucdan incultos. Una sociedad corredora de inmuebles po
dria adquirirlos por poco dinero y, hacienda venir de Europa
quinras de madera y de hierro ya fabricadas, las .instalar ia con

pecos gastos. Las quintas, provisras de muebles muy sencillcs
de madera tallada y algunas esteras de junco serian alquiladas
inmediaramen ce por familias cricllas. Una empresa semejanre,
mancjeda con desrreza, dar ia, sin duda alguna, hermosos be
neficios.

Volvamos a nuestro punto de salida, la carretera de La
Guaira a Macuto. A media camino de esre ultimo pueblo,
pasa entre lienzos de pared media huudldcs entre los cuales
yacen des viejos cafiones cubieetos de orin y media ocultcs
en la arena. Aqui se levantaba anrafio un fuerte espafiol, des
mantelado durante 13 guerra de la Independencia por los com

paiieros de Bolivar. Las bocas de hierro que tronaban antes

a la voz de los conquistadores han enmudecido hoy. Una po
blaci6n nueva, compuesta en gran parte de los antiguos ven

cidos, ha reemplazado a los hombres de capa y espada de los
siglos XVI y xvn. Ya no celebes sus hazaiias sino las de los
caciques que los combarieron y a quienes arrastraban, car

gados de cadenas, a hogueras bumeantes. Unos no han dejado
tras de S1 mas que ruinas: de la sangre de los demas surgi6
un pueblo que reanuda lentamente su marcha asceodente y
sus aspiraciones hacia la civilizaci6n y el progreso.

Macuto esta situado apenas a unas 3 millas de La Guaira.
Constatamos sin embargo, al lIegar all i, que su temperatura
es mucho mas agradable que la de Ia ciudad vecina. Se siente
uno ba]o la influencia de la brisa marina, y rcspira mas libre
mente. Es una alden tranquila y apacible, frenre al oceano,
sabre cuya O1;lIa se balancean altos coccteros inc1inados por
el vienro ; esras agitan al aire su follaje desordenado, debajo
del cual cuelgan gruesas nuecea verdes. Uncs bancos coloca
dos en Ia arena de erecho en erecho sobre In playa esrdn a

disposicion de los paseantes que tienen ante elias una bahia
circular donde azulean las olas veteadas de plata del mar de
las Antilles.
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Paralelamente a Ia [inea de los cocoreros, del otro lado de
le carretera, se extiende una hilera de casas bajas, sin pisos,
ccrrada por algunas pequeiias caUes muy ccrtas, porque Ma
cuco no ocupa sino una lengua de tierra Iimitada de un lado
por la bahia y del otro par una cadena de altas montafias. No
reina alii un poco de animacion sino durante la estacicn de
los banos, es decir, de noviembre a marzc. Euera de este

perfodo, se encuentran apenas grupos de pescadores, algunos
guardacostas tocados can sombrero y la carabina terciada, y
largos rebados de bueyes de regreso del paste.

Faltan por complete los hoteles y las casas amuebladas son

raras. Tuvimos que descender en una pequeiia posada donde
no encontrnmos mas que un cuarto dispoaible. Una vez visita
do esre, nos dimas cuenta de que no estaba separado de 1a
sale de Ia fonda sino par persianas en mal estado, cubieruas
de papel rc]o, por entre cuyos desgarrones se vela gente sen

tada a fa mesa, que bebia, charlaba, re!a, jugaba a los naipes
y a los dominos. Dejamcs cht nuestro equipaje y nos apresu
rarnos a salir, decididos a volver 10 mas tarde poslble.

Ante nosotros, a algunos pasos de nuestra posada, en medio
de Ia carretera actual, notamos un :irbol corpulenro rodeado
de una verja y bancos de madera. Segun las tradiciones locales
los indios sc reun ian antafic en este lugar para celebrar sus

consejos, bajo la presidencia de su jefe, Guaicamacuco, cuyo
nombre abreviado ha seguidc siendo eI de la eldea.

Un benito cstablecimiento de banos de mar, de reciente
construcci6n, se presents luego :\ nuestra vista, no Iejos de aht.
Esca casi abandon ado y en parte Ileno de arena. Se rumora

que van a transformarlo en mercado y que van a consrruir
nuevas banos mas lejos de la orilla, 10 cual resultara muy
costoso porque tenddn que set fuerremenre enrejados a causa

de los riburones que hacen frecuentes excursiones hasta en [a
bahia.

Un jardin publico 0 alameda, est3. en frenre del esrebleci
miento mencionado. Esta plantado de grandes arboles de diver
sas esencias y hen dibujado en el bonitos parterres de flores.
Penerramos en esce sitio y llegamns pronto ante una hermosa
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habiracion, compuesta de dos vastas quintas reunidas entre si
por diversas galer ias. Esta morada, sombreada de magnificos
mangos cargados de frutas, pertenece al general Guzman
Blanco. a quien el pueblo de Macuto debe todos los embelle
cimientos que atraen cada afio numeroscs visitanres.

A .la entrada de 101 quinta, vigilando una cuadrilla de ex

cavadores ocupados en Ia civelecidn de la alameda, se hallaba
un capataz de tez morena y ojos vivos; fumaha un cigarrillo
con el quepis sobre la oreja y el baston en la mano. Nos acer

camos a el para preguntarle si hablan descubierto, a cease

cuencias de las excavacicnes considerables realizadas en diver-
50S puntos de Macero, algunas antigiiedades indiaa,

-jC6mo no! -c-replico con volubilidad-; ayer no mas al
pie del mantel bajo un menton de arena y guijarros proceden
tes de un antiguo derrumbe, hemos exhumado el esquelero de
un indio que guarda todavia en la boca la pipa en que fumaba
en el memento de sec bruscamente sepultado. EI esqueleto esd

perdido, pero si usted 10 desea, mafiana Ie ensefiare la pipa.
Al escuchar esta respuesta nos pusimos a reir y el desconoci

do nos aprobo.

se�(Ustedes van a los banos de rio? -c-replice volviendose

-,D6nde quedan?
-AHa, al extreme de la alameda. Hay dos eerablecimientcs,

uno de los cuales, dividido en des secciones, es publico; uno

se bafia gratuitamente. Un poco mas lejos, veran Uds. una

casita blanca donde se compean por 25 centimos billeees de
banos que se venden a In entrada del segundo establecimieneo,
rcsecvado a la genre que paga. La familia del presidenre, du
rante S1.1 estancia en Macueo, va alIi todas las mananas.

In formados de este modo, torcimos hacia la derecha y nos

enconrramos pronto en las riberas de un hermosa rio de aguas
-cristalinas que corr.ia ruidosamente en un Iecbc pedregoso.
Una multitud de lavanderas negras golpeaba capa charlando
a mas y mejor, Remontando el curso del ague, llegamos pri
mero a las represas populaces que nos parecieron bien acondi
cionadas, luego 3 13 casa blanca, donde tomamos nuestros
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billetes para entrar en la segunda casa de banos. tsta, edificada
en una altura, es elegance y de huen gusto. Esta dividida en

dos departamentos, el de los hombres y el de las mujeres, y
contiene ademds cabinas particulares. El agua que los cruza

porporcionada por el pequefio rio cuyas riberas habiamos se

guide, es de una rara Iimpidez y se renueva sin cesar. Su

profundidad es suficiente para poder nadar facilmente. En
cuanro a las cabinas especiales conrienen un banco, percbas,
un espejo y un amplio bafio a cielo abierto, somhreado per las
ramas de unos altos arboles que crecen alrededor del eatable
cimiento. Se goza ahi de un confort delicioso, apreciable
sabre eodo bajo el tropico, donde las abluciones frecuentes son

una de las necesidades de la existencia.
AI volver a la posada, la encontramos casi desierta. Acam

pamoa en regulares condiciones en nuestro pequefic cuarto,
donde pasamcs, contrariamente a 10 que esperdbamos, una no

che bestanee buena.
A1 dia siguiente temprano esdbamos levantados, interro

gando a nuestro huesped acerca de las excursiones que se

podian haeer por los alrededores del pueblo.
Nos contemplaba con timidez, con los ojos desorbitados y

rascdndose la cabeza. Era evidence que Ie costaba traba]c
comprender esta necesidad de movimiento y aire Iibre por
nuestra parte, cuando podiarnos pasar el die sin hacer nada,
sentados en un banco at pie de los cocoteros, mirando rodar
las olas que se rompian en Ia orilla.

-No lejos de aqu i, hay el pueblo de Nalguatd -nos dijo
por fin-; Uds. podr ian ir aliI en unas pocas horas y volver
luego a almorzar en casa de Platen.

-,Quien es PIat6n?
-Un mulato, cocinero famoso que vive cerea de aqui. No

tiene igual en coda la Republica.
-Bueno, iremos a Naiguara, y almorzaremos en casa de

Platen.
Los nombres sonoros son muy frecuentes entre los negros.

En los Estados Urridcs, los Jorge Washington� los Clay, los
Jefferson, abundao; en Venezuela, los Bolivares, los Temis-
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rocles, los Anibales, los Belisarics y los Aristides, menudean.
En Martinica la mania negra toma otra forma: se dan a los
negrlros nombres de barcos, los de los mas importances "stea
mers" de la Campania Transarhirrrica. La raza africana es asi:
Ie gustan los penachos y galones, aun en la misma servi
dumbre.

Poco tiempo despues de nuestra conference con nuestro

huesped, pequeiios burros ensillados y embridados nos espera
ban ante la puerta de Ia posada, agitando la cabeza, sacudiendo
sus largas orejas, coceandc contra las moscas y romando 5U

mal en paciencia.
-jArre burro! -e-vociferaron per fin nuescros guias blan

diendo IIUS fuataa,
Sigui6 UD galope que precedta un pequefic trote brusco y

regular: estdbamos en camino dando la espalda a Macuco y
siguiendc Ie costa. AI extrema del pueblo, griros penetrantes
que sal ian de la ventana de una casita nos acogieron al paso:

-cQuieo pasa, lorito? El rey que va para su casa. [Coree!
[Corre!

Era un lore verde de las Amazonu que lIaludaba asi con un

viejo estribillo revolucionario nuestra tumultuosa cabalgata.
Ante nosotros se extendia un camino estrechc. arenosc,

bordeedo de un lado de matas y de uveros (cocoloba uvifera)
de largas hojas, de ramas tcrruosas, y del otro por magnificos
mangos.

Las orillas del mar, que se divisaban entre los arboles, esta

ban cubiertas por gran cantidad de guijarros; las conchas y
las algas eran raras. Las olas se llenaban de espuma, brotaban
entre las piedras con un ruido retumbante. Algunos alcatraces
negros de gran envergadura volaban perezosamente por encima
de la Ilanura llqulda, en cuya superficie se zambullfan brusca
mente de vez en cuando.

Teniamos apenas el tiempo de examinar el paisaje, en cuyas
partes pobladas de arboles se levantaba de trecho en reecho la
corona gracicsa de una elegante palmera.

-iArrc burro I -repetian nuestros guias corriendo a toda

prisa detras de nuestros jumentcs, y pasdbamos levantando
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nubes de polvo, ezoeados al paso por los matorrales vecinos.
Aforcunadamente era 5610 el primer impulse y la indolencia
criclh hab ia de reccbrar pronto sus dercchos.

Pasaruos a1 lade de una antigua hacienda donde se fabrics
un poco de aguardiente de cafia, luego, delante de una alde
huela llamada Caraballeda, cuyo nombre mcrece sec censer

vade. Es alll, en efecro, donde segun la rradicion, los espafioles
desemharcaron por primera vez al aparecer en la costa.

Nuestros burros trotaban, el sol nos cegaba, nuesrros vestidos
polvorientos cambiaban de color y eI paseo cmpezaba a pare
cernes largo cuando divisamos en una pendiente bastante
arida un gropo de casas de adobe, de pobre apariencia, de techos
cubiertos con hojas de palmera: estsbamos en Naiguati.

Seguimos el mismc camino a Ja vuelta, deteniendonos de vez

en cuando a oeillas del mar para eontemplar desde lejos las
velas blaneas que singlaban rapidamenre, graciosas y ligeras
en un horizonte azul. Al entrar de nuevo en Macuto, un

edificio muy modesto y de consrruccicn singular llama nues

tra atencion. Era [a iglesia del pueblo con sus dos campanarios
a 12 altura de .un hombre, en un nicho accndicionado en la
muralla. Un tonel Ilene de tierra donde crec ia un naranjc
adornaba su entrada. [Nada mas sencillo, mas limplo y mas
ingenuo!

Deseabamca trabar 10 mas pronto pcsible conocimiento con

el .ilustre Platen y au cocina.
Nos llevaron ante U02 C."2 de ramafio regular bastante

dereriorada, de venranas provistas de gruesos barrotes de rna

dera pintados de verde. Henes aqui pronto en un patio donde
divisamos, en un corredor, una inn mesa cubierta can un

hermoso mantel blanco eobre el cual se levantaban algunas
eervillecas sabiamenre plegadas. Un mulato con gruesa cabeza
crespa, quijadas enormes, un verdadero clclope, daba la vuelta
complaciememence alrededor de la mesa, dando el ultimo to

que a su arreglo. Tenia un torso de atleu y piernas de shiro:
era Platen, la perla de los cocineros venezolanos,

Nos saludo con un grufiido sordo, y mienrras murmuraba
sonidos incomprensible•• lie fuc hacia el interior de la hsbica-
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cibn. Des minutoa mas tarde estabamos en presencia de una
comida exquisita perfccramente servida por un negrito agil
de ojos vivos y brillantes.

Haciamos honor al Iesrln cuando golpes sordes seguidcs de
gritos penetrantes llegaron a nuestro otdo. Corrimos al fondo
del patio, creyendo que hahia ocurddo un accidente, AlIi
encontramos a Plat6n sencado en una silla baja manteniendo
en sus rodillas a un pinche de cocina a quien golpeaba a braze
partido. Su cara era impasible, como si cumpliera Con un sa

cerdocio.
-,Que hace usted? -c-exclame lIena de Hsrima.
-c-Nada, senora -replic6 tranquilamente-- Ie ensefio a ha-

cer la cociaa,
Dos dias despues un mensajero se presentaba ante nosoeros,

viniendo de La Guaira. Nos anunciaba que el "Saint-Simon"
de la Linea Traasaehncica acahaba de entrar en la rada, Hi
cimos en seguida nuesrros preparauivos de salida y, algunas
horas mas tarde, nos ernbarcabamcs en La Guaira con destino
a Puerto Cabello.
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PllerJo Cabtllo. - AsP6clo rle III ciurlatl. - Hold de Sall/tl1J(ler. - El
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AI dia siguiente, a las cuatro de la madrugada, teniamos
a Ie vista a Puerto Cabello que puede ser consideradc como el
deposito principal de los produccos venezolanos destinados a

la exportaci6n. Seis lineas diferentes de buques procedentes de
Saint Nazaire, Burdeos, Marsella, Hamburgo, El Havre y Li

verpool hacen escala regularmente.
£1 puerto tiene la forma de una hcrradura muy alcrgada, Su

entrada esed defendida por una antigua ciudadela espanola. el
fuerte San Felipe, conocido hoy bajo el nombre de Castillo
Libertador. Este macizo de murallas y baluartes se levanta a

la izquierda del paso. Del lado opuesto se presenta un pequefio
establecimiento de banos, separado por un amplio muel1e de
una alameda a pasco publico; despues, la ciudad entera, pinto
rescnmenre agrupada y rodeada de montaiias Imponenres, en

tre las cuales surgen las altas cimas de los montes Hilaria;
algunos tienen mas de 500 pies de altura. Mas alla de las partes
habitadas, a la derecha y a Ia Izquierda, se exrienden vastas

lagunas Ilenas de agua salobre, cortadas pot Islores, cubiertas

:ari�ca:s�lares, en cuyas ra ices estdn pegados innumerables

El nombre de Puerto Cabello sc resiente un poco de Ia
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exageracion casrellana. Le ha sido dado segun dicen pcrque su

puerto es tan tranquilo y seguro que basrar ia un cabello para
amarrar un barco en cualquier estacicn. Sea 10 que fuere, es

justo reconocer que es uno de los mejores anclajes del mar de
las Antillas.

El "Saine-Simco' se colocc a 10 largo de los muelles hacia
las nucve de la manana y nos permitieron desembarcar. Habia
una mulritud de negros que gritaban, vociferaban, elargaban
sus manos bacia nuestro equipaje, se ofrecian para servirnos de

gu las. No pudimos librarnos de ellcs sino adquilando un coche
que Ilegaba en ese momence. Se cargaron rapidamente nuestros

baules y Ia pesada rnaquina se movi6 al sonido de los casca

beles, en direccion del hotel Santander en el eual nos habian
recomendado descecder.

Mientcas nos trasladibamos al hotel, miribamos con curio
sidad a nuestro alrededor no sin un poco de decepci6n. La
ciudad, vista del mar, nos habia parecido rience, limpia y aun
hermosa, con sus torres blancas, sus masas de vegetacion y sus

fachadas asoleadas, Vista de mas cerca, la encontrabamos des
cuidada, polvcrienta, construida irregularmente. Sus calles eran

estrecbas, sus casu bajas y mal venciladas. Sin embargo tuvi
mos apenas el tiempo de comunicarnos nuestras reflexiones a

esre respccco, porque en diez minutes llegamos a nuestro

destine,
lit hotel Santander eJd, decade en una pequeila plaza rrian ..

gular, en medio de la eual ee encuencra un espacio sombreado
por algunos almendro•.

Nos instalaron en un vasto cuarto, en el primer piso del
escablecimienro, que tenia como cielc rase un techo de bam
bues tapizado de telarafias. Un tabique delgado de madera 10
separaba de una habitaci6n vecina, desde donde se podia oir
todo 10 que ocurria en 1a nuestra y rec iprocameure. La vida
privada, en el Medicdta, tiene, por 10 demds, pecos misrerios.
No se conoeen las venranas bien cerradas, las espesas corrtnas,
los amplios esplees. Se vive afucra y no sin causa: jhace tanto

calorl
1.0& muebles de nuestro albergue temporal eraa de los mas
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sencillos. Dos caeres, es decir dos telas tendidas sobre scporres
en forma de tijeras, sin jerg6n ni colchen, una gran mesa,
dos mecedoras y un lavabo constituian coda su riqueza. Pu
sieron a nuestro servicio a un indio venidc del interior. nom

brsdo Tiburcio, quien entro inmediatamente en funciones.
Mientras 10 arreglaba code, nos cefugiamos en un pequeno
baleen con vista a la plaza.

A la izquierda del hotel se alarga una calle estrecba, mas
alia de la cual se divisan el campo y los Montes Hilaria, cuya
Hnea magnifica CSt3. ccrtada per tres picos de una gran altura.
Enfrente del hotel, se yergue un vasto edificio, sin ninguna
arquireccura, cuyo interior sieve de mercado y donde se alinean
miserables pulper ias, ccncurridas poe una poblacicn desharra
pada. De vez en cuando algunos burros llevando dos barriles
a manera de albarda can colores franceses 0 venezolanos, de
tds de los cuales se pavonea un ind igena COn el panralon
arremangado y las piernas desnudas, cruzan la plaza. ASI es

como se veri fica en Venezuela de casa en casa el transportc
del pan. Los colores nacioneles, pintadcs sobre los barriles, sir
yen de marcas de f:ibrica a las panaderias locales, varias de
las cuales son dirigidas por exrranieros.

El ardor del sol nos oblige pronto a dejar nuestro obser
vatorio. Nos sirvieron el almuerzo hacia las dace y hubieramos
deseadc salir inmediatamente despues, pero ruvimos que apla
zar nuestro paseo. El clima de Puerto Cabello, sin ser rnalsanc,
es completamente tropical. Por eso bacia la mitad del dia las
calles son abandonadas a poco mas 0 menos, a los perros erran

tes y a algunos cerdos hambrientos que se revuelcan en Ia tierra.
Es apenas hacia las cinco de la tarde cuando la ciudad sacude
su sopor, se reanima, se puebla de nuevo, en tcdos los Iugares
donde hay un poco de sornbra y de frescura.

Puerto Cabello, cuya poblaci6n es hoy de 8.000 habirantes,
fue fundada par los espafioles a principles del siglo XVID 1

perc no tome iroportancia alguna sino bacia el ana de 173 6,

1 Pue.rro Cabello fue fundada a fine! del sigto XVI por unos contra

bandinas que ccnscruyeroe algunas chczas de pescadcres. (N. tiel T.).
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epoca en Ie eual Is Compafi ia de Guipuzcoa estableci6 alli
sus facror ias. .

Esta celebre asociacion, salida del regimen colonial, gozaba
en Venezuela de privilegios comerciales exclusives, Mientras
empobrecla al pais, entregado a sus execciones eirdoicas, hacia
la fortuna de 1a nueva ciudad que con tenia sus depositos. Una
vez despojada de sus derechos, la arrastr6 en su ruina. La
poblaci6n de Puerto Cabello, de 5000 almas a principios del
siglc XVIII, estaba reducida a 2000 algunos afios despues de
la disolucion de la Compafi!a. Su siruacion se agrav6 aun du
rante la guerra de la Independencia, epees en la cual fue el
teatrc de luchas sangrienras. AlH fue donde Bolivar, eodavta
joven y desconocido, fue tornado prisionero pot los espaficles
despues de una VigOCOS3 defense del fuerte San Felipe asediado
por fuerzas superiores. AlB fue tambien donde los espafioles
se mantuvieron mas largo tiempo y resistieron con mas energia
a los esfuerzos desesperados de los criollcs.

De 1801 a 1826, la ciudad se hallaba dividida por un brazo
de mar en des secciones distintas. La primera, mas proxima a

.la rada y a .la forraleza, estaba habitada por los funcionarios
del gobierno, los oficiales y sold ados de 1a guarnici6n, y con

tenia las oficinas de las diversas administraciones publicas,
Ia segunda, situada al Sur, hacia los mentes Hilaria, estaba ocu

pada por las familias indigenas y los negocianres espafioles
estahlccidos en el pais.

Estas Iineas de demarcacion 'ya no existen hoy. EI braze de
mar que Jas fcrmaba ha side colmado; la ciudad ha tornado
mas extension, esd construida mas regularmenre, es mas sana

y mejor cuidada que antes. Su comercio adquiere cada dia
mas imporrancia, y, en 18BO, el valor de las mercancias ex

portadas alcanzaba una cifra de 16 roillones de frances. La
linea de los muelles, actualmenre, no se extiende 10 bastante.
Dos 0 tres gcuesos "steamers" que llegan a 1a vez pueden
apenas verificar simulraneamente su descarga. Sin embargo se

trabaja en prepararles nuevas facilidades, por medio de dra
gados que permifiran mulriplicar los puntas de desembarco.
Una vez realizadas esras mejoras, Puerto Cabello podri set
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considerado sin contradicci6n como uno de los mejores puertos
del mar de las Antillas.

La calle del Comercio, dedicade por entero a los negocios,
constituye la callc principal de 13 ciudad. AlIi se encuentran

reunidas las mayores casas de negocios, las principales riendas,
los establecimientos mejor abastecidos en redo genera. Los es

cudos y las astaa de los consulados extranjercs le dan un aire
de fiesta, y al mismo tiempo un espectc rouy original.

Despues de una siesta bastante larga, hacia las cinco de la
tarde, nos preparamos a salir, a pesar de las protestas de nues

tro nuevo criado Tiburcio, quien tenia empefio en servirnos
la cena antes de nuestra partida. jQue tipo era ese Tiburcio!
Pequeno, £laco, con la cara alargada, 13 tez aceitunada, la
expresi6n melaacclica, era tan flojo que cada movimiento le
arrancaba un suspire doloroso, 10 eual no lc impedle cumplir
ccnvenientemenre con su servicio. EI colmo de la beatirud,
segUn sus concepciones, era echarse sobre un banco con la ca

beza a la sombea y los pies al sol, y quedarse alii horas enteras,
entre la vigilia y el SUeD.o. No salia de su apat ia, sino cuando
le ofrecian un tabaco, 10 cual le arrancaba exclamaciones de
alegria. Estaba radiante, rransfigurado, y hacia durar 5U goce
todo el dia, fumando discreramente, dejando apagarse el pre
cioso tabaco para no consumirlo demasiado rapidamenre, en

cendiendolc de nuevo despues para aspirar ctra vez algunas
bocenadas, y continuando esta operacion el mayor tiempo po
sible. Tenia siempre consigo una provision de "capadares",
pero no los usaba sino en epoca de escasez,

-Tabacos maluccs -c-decia, haclendoles la mueca.

Salimos, pues, a pesar de las observaciones de Tiburcio,
ordenandole de encargar Ia cena para las siete. No se neceaita
mucho tiempo para recorrcr Puerto Cabello; de modo que hu
bimos pronto visitado la ciudad. Dos 0 tres bonitos parques
plantados de arboles alegran la monorcna uniforrnidad de sus

calles compuestas de casas blancas, generalmente bastante
bajas, sobre las cuales el sol lanza sus rayos ardientes.

La iglesia colegial, coronada por un campanario de madera
no presents nada notable; un teatro en ccnsrrucclon ocupa la
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exrrernidad de la calle del Comercio. El solo lugar donde reina
un poco de animacion es el puerto, con sus muelles arestados
de rnercancias, sus graciosas goletas amarradas a la orilla, y de
vez en cuando la entrada 0 13 salida de un gran navia de
carena elevada, poderosas maquinas, chimenea negra y
humeante.

La alameda 0 paseo publico, esti situada no Iejos de los
muelles. Hermosos arboles, entre los cuales observamos mag�
ni.£icas palmeras reales, cacbos, acacias y tamarindos, extien
den su follaje variado. Una fuente de marmol, bastante ele
gante y rodeada de bancos, adorna el centro de este hermosa
jardin, de dande se escucha el ruido de las alas que se rcmpen
con fuerza sabre la ribera. jOudntas veces hemos venido a

seneamos al anochecer ante las rejas de la alameda, para des
cansar del calor y de las fatigas del dial [Nos sentiamos tan

felices, contemplando el cielo constelado de estrellas, y aban
donsndonos a las caricias tibias y suaves de la brisa, cargada
a [a vez de las emanaciones salinas y del perfume penetrante
de las flares entreabiertas a nuestro alrededor! Ante nuestra

mirada se extcnd ia el puerto, Ilene de barcos, cuyas farmas
alargadas y altas arboladuras se perfilaban en el espacio en

negras siluetas; mas lejos, el Castillo Libertador extend ia su

masa imponente; en el horizonte centelleaba en las rinieblas,
a intervalos, cual .raya viva y brillanre, el fuego circular del
faro de Punta Brava. iQue bellas son las naches tropicales,
tan luminosas, aun bajo su velo de scmbras!

Nos habiamcs promeridc sacar todo el partido posible de
nuestra permanencia en Puerto Cabello, de enriquecer can di

bujos y croquis nueseros albumes de viaje, aumentar nuestras

colecciones de insectos y plan tas; por eso estabarnes sin cesar

en movimiento. Ora segu iamos las lagunas, entre las Matas

de arrayanes y los tallos fragiles de los cocoterosr ora ibamos
a orillas del rio San Esteban para ver solazarse las lavanderas
negras, los negritos jugar y gritar, los caballos encabrirarse,
y contemplar las mulas que eran llevadas al bafio. A veces,
subiendo en bote, segu iarncs la costa, registrando su cintura
de manglares. Nos conoc ian, y por doquier nos acogian bien.
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Una mafiana, al salir de casa, notamos en la ciudad un

movimienro desaccsrumbrado: una fragata alemana, esperada
impacientemente, acababa de llegar y habia enclado no lejos
del puerto. Ya algunos rices negociantes se habian reunido

y discuetsn el programa de una fiesta que pensaban ofrecer a

los oficiales del barco de guerra. Decidieron en el acto dar un

gran baile en su honor. No se habia contado sin embargo con

las sorpresas de 10 imprevisto. La fragata sefialada no hacia mas

que una corta escala, y las necesidades del servicio exig lau su

salida inmediata. A pesar de la falta de oficiales, quisieron
bailer y recibimos una invitacien de parte de 105 organizadores
de la fiesta.

Se ver-ified algunos dlas mas tarde en la morada de un nego
ciante de la ciudad, quien habia prestado sus salones para la
circunstancia. Habia hecho adcrnar la escalera, el corredcr, y
los descansillas de su case can ramas de palmeras y banderas,
elegantemente arregladas. El salon de baile, muy espaciosc,
engalanado con gusto, y vivamente ilurninado par tres gran
des arafias, se abria sobre una terraza por encima de Ia cual
hab icn levantado un toldo y de donde se contemplaba la calle
del Comercio llena de negros acudidos para ver errtrar a los
convidados.

A nuestra l1egada en el sa16n, hacia las diez de Ia nocbe,
no vimos desde luego sino senoras y muchnchas vestidas can

telas ligeras, que charlaban y .relan juntas. Sus parejas se habian
reunido en la terraza dande se habia dispuesto una cena fr ia,
y pasaban de alli a una pequefia sala transformada en salOn de
fumar.

Negros limpiamente vestidos circulaban entre el gropo fe
menino, ofreciendo vino, helados y pasreles. Diez minutos
mas tarde, se hicieron clr los viclines, los ausentes reapareciercn
y se formaron parejas para el baile. Se tocaba un vals muy
ritmico y de un movimiento bastante lento, particular al
pats. Recuerda a 13 vez la "redowa" y nuestro vals a tres

tiempos. Las [ovenes criollas, naturalmente gracicsas, se dejan
para decirlo aai mecer al sonido de Ia musica, y nada es mas



JENNY O. TALLENAT

encantador sino vee sus bonitos pies seguir Ia cadencia de la
"venezolana", la cual, Introducida cn Europa, obtendr ia sin
ninguna duda un gran exira. En Venezuela reins casi exclusi
vamente, no cediendo su lugar sino pocas veces a la "polka"
y a una especie de cuadrilla, la "danza", cuyas figuras son

ingeniosas y variadas.
Los caballeros desaparecieron al terminar el ultimo retornelo

de la orquesta, voIviendo a la terraza 0 a1 salon de fumar.
Observamos que los exrranjeros, en gran numero, se conforma
ban con el uso y se apresuraban despues de cade danza a

abandonar a las senoras.
Los festejos se prolongaron hasta las tres de la madrugada.

Entre las personas presentes, nos hicicron trabar conocimiento
con el general S. J. parienre del presidente de la republica
y comandanre .en jefe de Ia guarnicion militar de Puerto
Cabello. Charlo muy cordialmenre con nosotros y nos convid6
a visitar el Castillo Libercador cuya custodia Ie habla sido
confiada, 10 cual aceptamos can mucho gusto.

Al dia siguiente, a las cuatro de la tarde, llegdbamos al
muelle donde el general se enconrraba ya, a bordo de un bote
con bandera venezolana. Nos ernbarcamcs y cinco minutes
despues babiamos llegado.

EI Castillo Libertador era considerado antafic como into
mable. Esta situado en una pequefia isla a Is entrada del
puerto y se bella hoy en rouy mal estado. Se penetra, cruzandc
un puente levadizo, en un patio central, alrededor del coal se

levantan vastas construcciones antes temibles perc perfecra
mente inutiles en nuestra epoca. Una simple barerta de cano
nes de fuerte calibre, colocada en los aIrededores de Punta
Brava, presrar la mas servlcios que eseos montones de ladrillos
y piedras, armados de piezas caducas, que la artillerla de un

barco de guerra reduciria muy pronto al silencio. No habeia
sino ventajas en hacer desaparecer estas viejas construcciones

espaiiolas, y reemplazarlas por muelles y depositos dnles al
comercio y a la navegaci6n.

Venezuela no riene que remer de ningun modo una inva
sion extranjera. No 5610 el pais esd proregido por un triple
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baluarce de montafias, sino que un ejercito enemigo, por
considerable que fuera, no podr.ia cubrir su inmenso terri
rorio donde se formarlan innumerables guerrillas, las cuales
par araques .incesantes acabar ian por devolver su independencia
al pais. El bombardeo de las ciudades del litoral no tendr ia
mas consecuencias que arruinar casas extranjeras y quitar al
comercic europeo una salida importante.

Si el antiguo fuerte San Felipe ha envejecido, la vista de
que se goza, por una parte sobre la ciudad y los montes Hi
laria, y por otra parte sobre el pleamar, no ha perdido nada
de su admirable belleza. El general S. J. nos hizo nctar edemas
una palmera solitaria que crecia entre las murallas blancas
de los bastiones. Este exilado de la tierra firme hacia la eual
se incLinaban sus ramas nos record6 estes hermosos versos de
Heme, tan hdbil para interpretar la naturaleza atribuyendole
los serrtimientos del hombre:

En la cnmbre de la montsii«,
Se levanta nn ebeto verde;
La nieve cnbre el campo,
Y el arbol S1lelia estremeciendose.

Suciia con una palma verde
Quc vive en el extrema Oriente,
En e1 seno de un llano desierto,
Rajo WI sol abrasador.

El sol, en efecto, nos abrumaba can sus rayosj por eso nues

tro emable huesped se apresur6 a ofrecernos refrescos prepara
dos par el mismo y sabiamente compuestos. Eran casi las seis
cuando volvirnos al hotel Santander donde fuimos recibidos
por Tiburcio quien nos grit6 eon aire consternado:

-ILa comida ya estd fr!a l
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AfrruleJorcs de Puerto Cabello. - 1.4 gran lltmura de sal,. los %tl"'''rQS. -

Dos cemmtertos. - L" cerrctere. - Hazaiia de T.burcio. - BorburJlta. - Sw. po
blud6n y rrcwrsos. - LA inst,uccion en VClIC3:uda. - PllJO 'relit - Un',
camino em/m/rallo con cocos. - Carre/era de San Esteban. - Mar/quit"s. -

Et trupicbe. - Plllntad6n de 'lIe40teros. - San Esteban. - Bl rio. - EI
clima. - Fabrkllci/m de flores de plumas.

Entre los pueblos que pcdtamos visitar en los alrededores
de Puerto Cabello, nos habian sefialadc a Borburata, Paso Real
y San Esteban. Un cochero indio, que poseia \100 de los rarcs

coches de alquiler de Ia pcblacion, se ofreci6 a llevarnos alIa
mediante fa cantidad de quince pinstras {sesenta francos) 1.
Salimos, pues, hacia las siete de la manana, empezando nuestras

excursiones poc Borburata.
No habiamos descuidado ningun confort. Tiburcic, sentado

a1 lado del cochero, guardaba entre sus rodillas una cesta

grande de provisiones abundanremente provista. Nuestro ve

hlculo. sin ser clegante, era espacioso, y podlamos acomodarncs
a nucsrras anchas.

Hdnos aqu i fuera de [a ciudad, cruzando un vasto llano,
limitado de un lade por una cintura de matorrales achaparra
des y altos cocorcrcs, y del ocro por los montes: 'Hilaria, de
bellos matices czules. Este llano, Irido, arenoso, cubierto de
sal cristalizada, que exhala miasmas infectas, sirve de pudridero

J
l No se concce la piastra como mcneda venexclana, (N. cltl T.).
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a los habirantes de Puerto Cabello, quienes echan alIi ceddveres
de animales y desechos de toda especie. Una nube de buitres
negros, que se parecen a los zamuros de Caracas, se agitan
sabre estes detritus en putrefaccicn can que se harran dispu
eandcselos a picocazos y can las alas. Apenas se mueven a nues

tro paso. Algunos de esros pdjarcs repugnantes, ya ahitos, y
posados unos al lado de los otros sabre los cccoeeros vecinos,
13 cabeza hundida, nos siguen con la mirada. can un aire
atontado y triste.

£1 horizonre nos ofrece aspectos mas rientes. A nuestra

derecha, en 13 cima de una alta colina, se levantan las blcncas
murallas de una pequeiia fortaleza que haee frente al Castillo
Libertador, habitada par unos cincuenta soldadcs negros. Bien
asentada sobre su roca, recuerda los casrillos feudales de Ia
vieja Europa. Insuficiente para la defense del puerto, podr ia

protegee uriimenre a Puerto Cabello, en caso de ataque did

gido desde el interior del pais contra la ciudad.
Mas cerca de nosotros, en 10 bajo de la celina mencionada,

caemos de nuevo en las escenas higubres. AlIi estdn dos cam

posantos cerrados con murallaa; el uno, de dimension mediocre,
sombreadc per arboles copudos, can tumbas cuidadosamenee
mantcnidas, esd rcservndo a los miembros de las diferentes
comunidades prorestantes ; el ctro, mucho mayor, expuesto en

plene sol, que corrtiene algunas sepultures de marmol blanco,
entre las cuales vegetan matorrales de euforbios, es el cemen

eerie catolico. EI prirnero, de creacicn reciente, ha side funda
do por media de cotizaciones, bajo los auspicios de la colonia
alemana, para evitar cualquier disputa con el clero local quien
negaba Ia sepulmra a los disidentes.

Nuestros caballos andan a buen paso, y pronto damos la
vuelta a la izquierda, siguiendo un amplio camino perfecra
mente llano. Par una parte, rocas abruptas, sobre las cuales
crecen cactos y aloes, entrernezclando sus ramas espinosas
donde corren enonnes lagartos de brillantes colores; par otra

parte, inmensas lagunas media secas, separadas unas de otras

per manglares. Es evidence que el mar cubrta antes toda esta

parte del Iiroral, inc1uso el sitio actual de Puerto Cabello.
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Por doquier abunda la sal, aun en las laderas de las mcntafias,
donde se cncuentra basta a 10 y 15 pies de altura. Pronto nos

hallamos en un segundo Ilene, mas mon6tono, mas seeo, y
mas desolado aun que el anterior, rodeado por completo de altas
cimas desnudas y pedregosas.

AlIi, a orillas del camino, se levance una alta CfiJZ negra
planrada apresuradamente en un montdn de piedras y gui
jarros; en orras partes se presentan grandes charcos de agua;
scbre nuestras cabezas brilla un cielc de un azul crude, sin
13 menor nube, inmurable, y uni£orme. Nuestras impresiones
se hacian mas y mas penosas cuando felizmcnte nuestro coche
da una media vuelta y se aleja del mar para dirigirse al interior
de las tierras. Inmediatamenre el paisaje se anima y se vuelve
riente. Cruzamos una gran plantacicu de platanos, apretados
unos contra orros, dcbldndose bajo el peso de sus racimos,
luego divisamos una gran posada constru ida en el borde del
camino.

-c-Tiburcio, (como se llama este lugar? -pregcntamos a

nuestro indio.
Con gran sorpresa nuestra, Tiburcio guards un silencio

complete. Mueve [a cabeza, hace una mueca y pareee a purrto
de ahogarse. El cochero presenta los mismcs sintomas; parecen
ambos tener Ia boca Ilene de pasta.

Un presentimiento cruza por nuestro espiritu: cogemos
nuestra cesta de provisiones __ . lay! [un excelente pastel de
liebre que habiamos heche abrir a nuestra salida estaba em

pezado! Nuestros des hombres, probablemenre para pasar
agradablemente el rate, no habian cncontrado nada mejor
sino meter los dedos en el pastel mencionado sacandc grandee
pedazos.

-(Que significa esta conducta? -grit6 mi rnarido roman

do la lata que contenia el rnalhadado pastel, y lanzandcla a

10 lejos entre las hierbas.
-Todav1a queda bastante para ustedes -contesta T'ibur

clo sin desconcertarse y hacienda una serial al cechero.
Este, con gran sorpresa nuestra, detiene 51.1S caballos, baja

de su esiento, va a escrudifiar entre las hierbas y saca el pastel.
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-,Quieren Uds. regalarnoslc? -nos pregunta al subir de
nuevo sabre su asien to.

-iNa! --exclama Tiburcio-- soy yo el sirviente de la fa
milia, 13 mi me toea!

Cortamos la discusi6n ordenando al cochero toma.r de nuevo

las riendas y proseguir ei viaje. Durante mas de una media
hera, nuestro gente sigue dispurdndose, mezcJando con sus ar

gumentos vigorosos [carambal, [carayl Terminan por divi
dine el pastel, perc Tiburcio esd. obligado a ceder a su com

pafiero la lata. que este ultimo quiere llevar a su mujer.
Borburara, adonde l1egamos hera y media despues de haber

salida de Puerto Cabello, es un pueblo bonito de unos 15 0 a

200 habitantes. Antano puerto de mar, se halla actualmenre
a unas dos millas de la oeilla, de la cual esti separadc por
terrenos enarenados. Hacemos detener el coche deba]o de un

hermosa mango que crece en el angulo de una plaza publica,
rodeada de casas, y mientras Tiburcio y el ccchero, completa
mente reconciliados, van a beber un vase de aguardiente para
digerir nuestro pastel, nos apeamos para visitar los alrededores,
10 cual no es largo, ya que la aldea se compone apenas de Ia
gran plaza que tenemos a Ia vista. En el fondo, una humilde
iglesia, a la dereche y a la izquierda, modestas viviendas, en

cuyo umbra! se agrupa la gente para vernos pasar. En uno

de los rincones del parque observamos sin embargo una quinta
encanradora, rodeada de un hermoso jardln, que pertenece a

un rico negociante de Puerto Cabello.
Mas alIa de la plaza no hay sino callejuelas invadidas por

las hierbas, donde se levantan de trecho en trecho peque:iios
ranchos cubierros de hojas de platauo y habitados por gente
de color. No hay ninguna c1ase de tiendas, sino la inevitable
pulper!a, que contiene mercanc ias baratas compradas en Puer
to Cabello. Un rumor de voces infantiles nos revela tambien
UDa escuela que hasta parece bastante concurrida. La insrruc
ci6n prirnaria ha sido reorganizada en Venezuela por el general
Guzman Blanco, y declarada obligaroria por decreto presiden
cial del 27 de junlo de 1870. Esta medida, tan fecunda en

resultados practices, honra a su aurcr y constituye uno de sus
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mejores t irulcs al agradecimiento nacional. No existen, en

efecco, garantias de paz y libertad all i donde predominan Ia

ignorancia y la rutina. Insrruir al pueblo, es qui tar a los £ac
ciosos los medias de engaiiarlo y corromperlo.

Existen actualmente en Venezuela dos universidades, una

en Caracas y 13 otra en Merida; cuatrc colegios federales, un

colegio de ingenieros, quince colegios seccionales, dos escuelas
nacionales de nifias, cinco escuelas normales, mil cientc treinta
y cinco escuelas federales, tres escuelas militates y una escuela
especial establecida en la fortaleza de Maracaibo.

Hay por cierto muchas progresos a realizar en estes diversos
establecimienros. La instrucci6n primaria en los pueblos es aun
muy deficiente y [a ensefianza superior en las ciudades, poco
profunda. Las j6venes son retiradas de 135 escuelas demasiado
pronto, habiendo apcnas aprendido a leer y escribir correcta

mente su lengua materna. Es decir 10 bastante como para que
salgan de all i extremadamente ignorantes, sin nociones de las
literatures extranjeras y de las ciencias naturales. Una vez en

su casa, pasan su vida rutinaria en hacer un poco de mcsica,
en sentarse a la ventana, en ocuparse de su vestido 0 de los
chismes que corren en la ciudad.

En cuanto a los jovenes, esran sometidos a una discipline
intelectual mas seria, aunque esta deja todavta mucho que
desear. Venezuela no ha dado aen sabios ilustres, pero se hallan
ya algunos hombres de un valor real, cuyos trabajos han sido
distinguidos y merecian serlo. Mencionemos entre estos ultimos
al Sr. Aristides Rojas, hermano del ministro de Venezuela en

Inglaterra, por sus hermosas resefias historicas y filcldgicas:
los Srs. Antonio Leocadio Guzman y Rafael Seijas, por sus

estudios concienzudos sobre legislaci6n compamda: e1 Sr. An
dres Bello, quien se ha hecho apreciar aun en Espana como

critico y gramatico ; el Sr. Fernando Boler, por sus investiga
ciones sobre historia natural, y, por fin, el Sr. Baralt, autor de
una interesante histcria de Venezuela.

Las ciencias exactas proplamenre dichas han sido poco cul
tivadas. La astronornia, las altas matematicas, la geologia, 1a

quimica, tienen muy pocos adeptos. Su ensefianza, segun 10
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deciamos anteriormente, es completamente descuidada en las
escuelas, aun superiores, y es esta una de las partes mas de
fectuosas del programa de esrudios. Las belles artes en Ve
nezuela se encucntran aun en su infancia.

Entre los pintores venezolanos no podemos mencionar sino
a los senores Tovar y Tovar y Herrera quienes viven ambos
en el extranjero. Los escultores ind igenas son todavia mas
raros y ni siquiera se levanran hasta la mediocridad. El genic
nacional se revela par 10 ccntrario con mueha fuerza en las
obras poeticas y literarias. Volveremos mas adelante sobre este

punto que merece ser tratado largamcnte.
Si la Instruccion es relativamente inferior en Venezuela,

se deben tener en cuenta, sin embargo, las dificultades presen
cades por Ia difusi6n de las ciencias en un pais nuevo, cuya
poblacicn es 3Un escasa, y que no dispone mas que de recursos

limitados.
Reanudemos nuestra narracion en el punto en que la he

mos dejsdo, es decir en Borburata. Despues de errar un riempo
suficiente, ordenamos a nuestro cocherc seguirnos can su

cache. al paso, y caminamos de nuevo a pie por el camino
principal, buscacdo un lugar sombreado para almorzar sabre
Ia hierba a 10 bohemia. Divisamos pronto urr bonito riachuelo
de orillas tapizadas de musgo, que ccrr ia debajo de las ramas

verdes de unos altos arboles. Como el sitio nos conventa, Ti
burcio recibi6 la orden de colocar alli la cesra de provisiones,
aun bien prcvisra, a pesar de la desaparicion del famoso pastel
de Iiebre.

Nuestro retire campeatre era deLicioso; ten.lames que almor
zar, hacer ramilletes, coleccionar plantas e insecros: de modo
que nos quedamos alli largo tiempo, aspirando a pulmon lle
no un aire puro y fragante. Eran mas de las cinco cuando
volvimos, bastante cansados, a Puerto Cabello.

AI dia siguiente requerimos de nuevo nuestro tiro de ca

ballos grises. Se trataba esta vez de ir a Paso Real. No halla
mas mas que una miserable posada situada a media camino del

pueblo de Guaiguaza. La carretera que conduce all.i ofrece una

particularidad muy extraiia: e5ta empedrada en un espacic de
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mas de un kilometre con cortezas de cocos. Las ruedas se

hundian de manera fantdstica haciendonos sufrir los contra

golpes; nos sentiamos por esc muy poco en disposicidn de ad
mirar las plantaciones de cocoreros que bordeaban la via, 10
mismo que el bonito rio que tuvimos que vadear dos veces

en el via je. Las sacudidas se sucedian sin cesar, acrandndonos
exclamaciones que nada ten ian de admirativas, Vimos de nuevo
con alegria los carriles de las calles de Puerto Cabello a los
cuales por 10 menos estabamos acostumbrados.

Si nuestra excursion a Paso Real no nos dej6 sino recuerdos
poco agradables, no diremcs 10 mismo del paseo que dimas
algunos dias mas tarde a San Esteban. Este puebleciro esta
situado en las montafias a una legua poco mas 0 menos de la
ciudad. Se compone de un con junto de quintas encantadoras,
diseminadas entre espesas marafias de vegetaci6n a cuya scm

bra serpenrea el rio San Esteban cuyos caprichosos meandros
son muy pintorescos. Dichas quinus pertenecen a negocianres
del puerto, quienes viven ahi con sus families, no rrasladendose
a la ciudad vecina sino en las horas de oficina. Uno de ellos
nos convid6 a pasar algunos d.ias en su case de campo, una de
las mas bonitas del lugar, Semejanre oferta en tentadora y la
aceptamos con mucho gusto.

Para ir a San Esteban se cruza la gran llanura arenosa que
se extiende al Sur de Puerto Cabello; pero en vez de seguir el
camino de la izquierda que conduce a Borburata, se toma el
que sale entre los dos cementerios en direcci6n de las mcntafias.
Este presenta una eerie de cuadros encantadores. Se interna
primero en un escrecbo desfiladero dominado por altas colinas
pedregosas. A la entrada de este paso, llamado el Portachuelc,
se goza de un panorama muy extenso de la ciudad, rodeada
con sus Iagunas, asi como del puerto y de la alta mar. Al
salir del Portachuelo, se encuenrra uno en una pendlente en

forma de curva que se inc1ina hacia la derecha. La vegetacion
se haee mas espesa, y en las alras hierbas a ambos lados de la
carreeera, en el suelo, entre las ramas de. los arboles, la esube
rante vida tropical se manifiesta de mil modos. T6rtolas se

[evantan con rapldez bajo los pies de los caballos y van a abe-
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tine en la arena, doscienros pasos mas Iejos; pequefias cotorras

verdes, ccnocidas en el pais con el nombre de "mariquitas",
salran de rama en rama lauzandc gritos ensordecedores; cule
bras, Iagartos verdes se deslizan entre las hojas secas; el aire
esca Ilene del zumbido de los insectos que liban entre las Heres.
Se divisa por fin una casa, muy dcteriorada, 1a {mica existence
entre Puerto Cabello y San Esteban. Es un antiguo ingenio
de azucar. El Trapiche, de paredes aun negras y ahumadas,
A partir de esce punta se hace muy notable la belleza del
paisa]e. La carrerera ora ancha, ora estrecha, sube, baja, ser

pentea al pie de las colinas bajc un domo de follaje de 10 alto
del cual caen guirnaldas de Iianas floridas. A la derecha se ex

tiende una pLantaci6n de cacacteros que pertenece al Sr. Ema
nuel Matos, cuyos arboles, colocados a unos metros unos de
ceres, y protegidos contra los ardores del sol por bucares
(eryrhrina umbrosa) Ilevan en el troncc sus gruesas frutas
rojas y pard as surcadas de rayas negras, que se parecen a

pepinos.
El ca-cao venezclanc es superior a cualquiera otra variedad

conocida: por eso 10 cult.ivan en todo el literal y aun en otras

panes, en las tierras calientes, La frecuencia de las revolucio
nee, al alejar momentaneamente a los rrabajadcres, ha perju
dicedc sin embargo el desarrollo de csta explotacicn, que no

debe su conservacion sino a la excelencia de sus productos.
El cacaotero exige un clime caliente y humedo, condiciones
perfeeeamente llenadas en la piantacion mencionada, regada
por el rio San Esteban, donde la temperatura baja apenas de
26·R.

La planta es indigena en Venezuela y se la encuentra en

estadc silvestre en las selves del Orinoco. Los espafioles, guia
dos por el ejemplo de los mexicanos, fueron los primeros en

sacar partido de ella. No fructi£ica sino despues de cinco 0

seis afios. Las flores, muy pequefiitas, aparecen en 13 corteza

del rronco. Un erbcl produce anualmente un promedio de dos
kilos de frutas que se venden en los mercados europeos a

raz6n de tres 0 cuatro frances el kilo segun la calidad.
Seguimos la hacienda Matos durante un cuarto de hora
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poco mas 0 menos, entreviendcla derras de un sero de plita
nos y arboles de pan, estes ulcimos con grandes bolas denta
das de un verde sombrio. Pronto torcimos a la izquierda y
nos intemamos en una esplendida alameda de arboles de codas
las esencias, palmeras, mangos, caobos, exrrafiamente entre

mezclados.
-Estamos en San Esteban -oos dijo nuestro cochero.
-,Como?, peco, (dande esrd, pues, la aldea?
Se la divisaba apenas, en efecro, porque cada una de las

quintas que la componen estaha oculta derris de una cortina
de vegetaci6n. Algunas chozas de negros aparecieron un ins
ranre, reunidas a 10 largo de la carretera, despues las habita
eiones se espaciaron de nuevo cubier-ras de un velo de sombra,
evitando las miradas curiosas.

Nuestro coche se deruvo por fin ante una bonita casa ador
Dada de un corredor, rodeada de jardines, alegre, abierta a la
brisa, florida de rosas. Una acogida encantadora, de la cual
conservamos un agradable recuerdo, nos esperaba alli, y to

memos alegrem.ente posesi6n de nuestro asilo campestre.
Tuvimos mucho que hacer. jCuantos pasecs encantadcres

ocuparon nuestro tiempo durante estes dias de vacacionesl
Ora trepabarnos por las roc as, en persecucion de mariposas
dignas del estuche de un hada; ora errabamos del lado del rio
y de los bosques que 10 orillan. A veces, descalzandonos, en

tdbarnos valientemente en cl agua, y caminando en una arena

suave como tercicpelo, seguiamos el rio en sus caprichosos
meandros, dando el oido a los ruidos circundantes. Si algun
sitio bien sombreado, muy solitario, se presentaba a nuestra

vista, nos insralabamos en la hierba, absorbidos por complete
por nuestras impresiones y olvidados de la vida rumulceosa
de las multitudes. Couviene de vez en cuandc acercarse a la
naturaleza, Se vuelve mejcr preparado para las luchas doloro
sas, a veces crisres, de la existencia cotidiana.

Las aguas del rio San Esteban son muy frescas y de una

notable limpidez; se pescan en ellas excelentes peces y deli
ciosos cangrejos.

Uno de los miembros de la familia que nos babla ofrecido
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hospiralidad, el senor Kempf, habia aprendido I conocer, du
rante una large permancncia en San Esteban, los sirios mas
bonitos del rio. Ocupandose con eairo de fctografta en sus

mementos de asueto, nos obscqui6 una colecc.i6n de vistas ro

madas por el, con verdaderc sentimientc art istico, en el pueblo
y sus alrededores. Presentamos algunas a nuestros Iccccres,
sintiendo al mismo tiempo no poder reproducir mas, tanta cs

su exaccirud, fidelidad e interes.
Gustan las artes en esta colonia extranjera, transportada

bajo un cielc tropical. Un dia me mencionaron a una alema
na, la senora Simmons, quien viv ia en la poblacion y fabri
caba perfectamente Heres y ceres cbjetos con plumas de
pajaros.

Como yo expresara el deseo de verla, la hija de nuestro

huesped, una bonita muchacha de veinte afios, me propuso
Ilevarme a su casa. Llegamos, pues, a1 dia siguiente ante una

quinta rienrc, cubicrta de enredaderas y medic oculta en una

ma ta de arboles. Euimos saludados a nucstra Ilcgada per 10�
ladridos de rres 0 cuatco perriros y el silbido de una enorme

boa confinada en una [aula en el ccrredor.
La sefiora Simmons aparecic pronto en persona y DOS mea

tr6 con amabilidad cestas de roses, de jazmines y tulipanes,
fabricadas con plumas de todoa los coloree, matizadaa con

mucho gusto y destreza.
Como yo 1a felicitara por su talento, me contest» que aca

baba de haeer u n envio importance a Caracas, excusandose
de no poder prcscntar un surcido mas complete, sin embargo
me parec ia dificil que se pudiera haeer mejor, Sus creeciones
me recordaban los mas bonitos espec lmenes del mismo genero,
procedenrcs del Brasil, donde ese trabajo constituye una ver

dadera industria.
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Proyecto de asccmil),J a 113 Cllmbrc. - Prcppralivos de lIi4je. - Nuenros
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IQ. - JAM mumol - Los Canales. - I Llcgllmos " la cumorrl

Nos hablan hablado de una excursion muy interesante de
hacer pero muy peaosa, y hasta superior a nuestras fuerzas,
segun los habirantes de Puerto Cabello. Se rrutnba de la ascen

sion de uno de los tres picos principales de 1a sierra del Hilaria,
el mas alto de rodos, 13 Cumbre 0 eima del grupo. Se nos

mencionaba a tal turista quien, despues de Ilegar a media
camino, habla renunciado a Ic empresa; orro que se habi.a
desmayado de cansancio por haber querido persistir. Estes
ejemplos, Iejos de aremorizarnos, nos inspiraron el desec de
lanzarnos por nuestra parte a la aventura y rratar de llevarla
a cabo. Nuestro huesped se ofrecio para acompafiarncs, y co

mo conocia perfecramente el pais, su cooperacidn era pre
ciosa. EI viaje fue decidido pues, y los preparatives se hicieron
en consecuencia, a pesar de 13 desaprobacicn general. Abun
daban las sierpes segun dec ian, en las alras hierbas; se habia
visto un tigre rondar en 10 bajo del monte; por poco hubieran
llevado lute por nosotrcs. Mierrtras tanto, hac lames preparar
nuestro equipo, nuestros viveres, y enganchdbamos a cinco
peones, indios y negros, como cargadores y guias.

En el dia fijado, a las seis de la mafiana, toda nuestra gente
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se encontr6 reunida y dispuesca a salir. Un sol radiance 'ilu
minaba el campo, el aire era fresco, delicioso ; la naturaleza
entera sonriente y hermosa. Bcbimos el cafe con mucha prisa ;
e] equipaje fue dividido en cinco lotes que fueron repartidos
entre los peones. Su jefe, Lorenzo Rivas, un negro viejo y ro

busro, no era un cualqulera: habia combatido a las 6rdenes
de Bolivar durante la guerra de Independencia, y se hab ia
retirado del servicio con el grado de coronel; otros tres de 105
peones eran de raza india y se llamaban Abelardo Yanes,
Aquilino y Monasterio. El quinto era un pequefio mula to de
catorce afios, llamado Jesus Maria quien nos acompaiiaba en

calidad de voluntario. Todos tomaron alegremente su carga
bastante pesada, porque fuera de las provislones de boca nos

habiamos provisto de ropa y calzado de repuesto, as! como

de las indispensables cobijas. Cada uno de nuestros gu ias tenia
ademds su machete, para abrirse un camino en la espesura.
Mi marido y nuestro huesped estaban armadas con fusiles; en

cuanto a mi, me habla contentado con un cuchillo de caza

que llevaba valientemente en la cintura.
Henes aqul en camino, siguiendo a grandes pasos una ca

.rrctera estrecha que conducia a Campanero, una aldehuela
que veremos mas adelante. Pequeiios ranchos habitados por
gente de color se presentan aqu i y aili a nuestra vista, dejando
escapar su alegre pcblacion que nos grita de lejos y en todos
los tonos:

-JAdi6s! jque lc vaya bien!
Mas alla de estas habi taciones, cl suelo se hace pronto mas

desigual, y cncon tramos peiias bordeadas de espesos rna terra

les que hace falta rodear 0 escalar. Entre cortinas de vegeea
cion, en 10 bajc de una pendiente rapida, divisamos el do de
San Esteban corriendo con un ruidc ensordecedor sobre rocas

disgregadas. Subimos, bajamos, cruzamos riachuelos, y llega
mos par fin delante de una gran roea rodeada por un marco

de hojas que nuestro huesped nos seiiala diciendonos:
-La "piedra de los indios".
Era un bloque cuadrado de dos metros de alto por tres de

ancho, que Ilevaba en la superficie algunos jeroglHicos graba-
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dos en 13 piedra y media bcrradcs poc el riempo. Estes jero
glificos, en numero de cuatro, son todos parecidcs, aunquo
colocados en diferentes direcciones. Osteotan la forma ai
guiente:

de [a cual se encuentra el ruismo tipo en Mexico, Peru y
Colombia.

(Cual es su aignificacion? (Indican eseos cuadros sucesivos,
que se ensanchan al alejarse de un centro, una. serie de afios
de cuatrc esraciones, y recuerda !U conjunro una fccha me

morable en la hisroria de las poblacioaes indigenas? Todc a

este respecto ea pura conjetura y debernos limitarnos a cocsra

rarlo. Se ignora el origen de las tribus que levanraron a orlllas
del Misisipi los montes fortlficados que se descubren 3Un en

nuestros dias; se conocen apenas las exrmfias migraciones de
los aztecas mejicanos, asi como Ia fecha de 1a fundacicn y
de Ia ruina de las ciudadea olvidadas del Yucatan y del Peru.
EI pasado del ccnrinente americanc eHa Ilene de misrerio aun
y los pacientes y laboriosos estudios de los explcradores DlO

dernos han heche apenas adiviner algunas de sus fases. Sabemos
10 bastante, sin embargo, para haber adquirido 1a prueba de
que, alli tambien, valientes razas se han empefiadc en organizar
las fuerzas sociales, en fundirlas en 13 obra cornen, en hacerlas
{niles y fecunclas. Podemos echar de menos que inmensos
desasrres, cuyo recuerdc mismo se ha borrado, las hayan de
renidc en su desarrollo. Si hubicran podiclo desenvolverse sin
interrupci6n siguiendo su propio curse, es probable que vastos

territories, hoy abandonados, sedan conquistaclos para la ci
vilizacicn y enriquecerian a 13 humanidad COD sus tesoros,

Mientras nos nbandondbamos a estes reflexiones, nuestroa
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peones, indiferentes y pasivos, no esperaban mas que una sefial
pan reanudar su marche. Se pusieron de nuevo dpidarnente
el morral a J3 espalda y salieron como eaploradores mientras
que nosotros seguiamos mas Ientamenre, escrudiiiando las hier
bas) buscando insectos y plantas. 'Hacia las ocbo llegamos a

Campanero. No encontramos alii. sino una gran casucha, rouy
destarralada, que servia antes de albergue para los arrieros, A
cierta distancia de esta antigua posada, a orillas del rio San
Esteban, viven algunas familias en miserables ranchos, for
mando la pcblacion de 1a aldehuela. Se ha dado a esta el
nombre de Campanero 0 de tafiedcr de campanas a causa de
un pdjarc, muy abundante por aquellos contornos, cuyo canto

se parecc, hasta el punta de cngafiarle a uno, a un tafiido
Iejano.

Despues de un alto bastante cerro, reanudamos la marcha
par un camino reducido en este sirio a un estrecho sendero,
obstruido con ramas y troncos de arboles derribados. Pajaros
de tcda especle revoloreaban en la enramada. L0.5 peones, muy
excirados, habian tornado los fusiles y acechaban las aves, que
no llegaban a divisar.

La temperatura era aun humeda y penerrante, y camind
bamos sabre una alfombra de musgo, hojas muertas y ramitas,
impregnados de recto. Nos sentiamos molestos, oprimidcs,
jadeantes. Habiamos convenido en detenernos para almorzar
en un lugar del rio llamado Paso Hondo, a donde debiamos
llegar hacia las once. La conversaci6n empezaba a langui
decer y las miradas se dirigian hacia los sacos de las provisiones.

-=-tLlegaremos pronto? -c-pregunte a Lorenzo Rivas, quien
me seguia.

--Queda aUn eI Puente del Diablo, un paso bastante malo
-c-replice meneando la cabeza.

Y como yo 10 miraba can inquietude
-Andamos ahara sabre seda -continuO-- en comparaci6n

de 10 que nos espera mis tarde; si Ia nifia 10 desea, es tiempo
aun de volver a San Esteban.

Como yo Ie hacia observer que tenia la esperanza de ir basta
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el fin, el viejo coronel negro gru.fi.6 bajito, de modo que pu
diera aide:

-lMujercs no se deben meter en estas cosas!
No era tranquilizador para el porvenir y eseo me hizo

apretar el paso.
Llegamos por fin bastante acalorados al Puente del Diablo.

Era una quebrada profunda cubierra por codas partes de una

vegeracion exuberanre. Se trataba de bajar en ella y subir
despues del lado opuesto. Los peones pusieron su carga en el
suelc y cogieron su machete para abrirnos un camino. La
ladera era muy abrupra ; POt eso fuimos obligados a agarear
las ramas y descender paso a paso, con mil precauciones para
no caer. Las provisiones, cuidadosamente envueltas en cobi
[as, fueron rodadas hasta el fondo de la quebrada, dcnde
nuestros hombres las tomaron de nuevo para subir poc [a la
dera opuesta.

Eran las once y el sol se bacia sentir mas y m.b; tenia
mos hambre, ernpezabamos a cansarnos; fue pues con saris
facci6n que divisamos por fin el rio. Ah.i nos esperaba una

nueva dificulrad. EI agua era can profunda, y las peiias que
emerg lan en la superficie tan alejadas unas de otras, que no se

podia pensar en cruzar el torrente saltando de piedra en piedra.
Dcspues de un momenta de deliberacion, se coavlno en que
uno de nuestros peones, Aquilino, nos tomada sucesivamente
sabre sus hombres y nos Ilevarie 3 la orra orilla. Era un joven
indio de alta estatura, torso vigoroso y miembros arledccs. Se
quito los vesridos en un abrir y cerrar de cjcs, entre en el
agua que Ic subia hasta el pecho, y nos paso sin accidente. EL
equipaje sigui6 el mismo camino, gracias a1 cuidado de sus

compafieros.
Una gran roca llana, que se parecta a un dolmen, se levan

taba en el lugar al cual hcbtamos Ilegsdo. Se colocaron los
cubiertos y almorzamos can excelenee apetito. Nuestcos peo
nes, alborozados por la vista de las prcvisiones, charlaban ale
gremente entre ai, contdndose las histories mas fantasticas
acerca de sus correrias en las montafias y cantando en coro

coplas popularesr
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IAh ceramba, uslecito!
jQllC tirana es el amorl,
Par 1ma sola paloma
iQue haya tall to cazador!

Y esta ocra conocida en todc el pais, que fue puesta en rna
sica por el compositor italiano Gallignani durante su perma
nenda en Caracas;

Cuando Ia PeTictJ f/.uiere
Que el perko vay. II -misa,
Se Jevanta bien temprano
Y le pJallcha Ja camisa:

lAy periea! lAy perieal

-(Conoce Ud. muchas copIas? -preguntamos al viejo
coronel.

-jAy! iun mont6n! -nos ccntesto Lorenzo riendo--;
cuando escdbamos cn los llanos acompafiandc al general Faez
y hahiarnos prcparado el cnrnpamento por la noche, encen

dlamos grandes hogueras iY es entonces cuando hubiera sido
precise oirncs eantae!

Y para dames un ejemplo, eomenz6 a gritar a voz en cuello:

Mi caballo y mi m1l}er
Se me -murieron II 1m tiempo;
JAI diablo la ""'jer!
Es el caballo que 1I0ro ..•

Luego, volvlendose serio, el negro agreg6 con voz triste y
lenta:

-Era cl buen tiempo entonces. Queriamos a nuesrros jefes,
Y nuestros jefes nos qucr ian. Obteniamos nuestros grados con

la punta de fa espada, mientrns que los generales de hoy no

saben como scstener un £usil.
-iUd. recuerda bien a Bolivar? -Ie pregunte sonriendo.

-jComo no! Lo recuerdc como si 10 hubiera dejado eyer,
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., sin embargo no tenia mis '1U(! veinte anOi: cuendo murio.

jAh, que grande hombre en!

-c!Que aspecto tenia?
El anciano reflexiono un insranre, luego dijo lenramente:
-c-Era flaco y de esrarura mediana ; sus ojos eran pardos,

suaves, y parcclan siempre tristes. Eo el campo de batalla,
era muy diferente, y entonces, [cararnba l, [era un verdadero
leon! -Luego, cambiando de tema para susrreerse a la emo

ci6n que [e embargaba:
-c-Vamos, vamos -agreg6 frunciendo el cefio-c- es media

dia y ya es tiempo de levan tar el campamenro. [Debemos
llcgar alld arriba antes de que anochezca!

A partir de Paso Hondo empezc una ascension fantdstica ;
la ladera de Ia montana era tan rapida que no avanzdbamos
sino alzdndonos por media de ramas que agarrtibamos de paso.
Cualquier rastro de senderc habia desaparecido, y seg'uiamos
a nuestros gu ias. A veces, escalando pefias, tenlamcs que
ayudarrtos con nuesrras rodillas y nuestras manes; en rode
memento caiamos sabre el musgo y las hojas que nos hac ian
resbalar a cada paso. Los rayos del sol no Ilegaban hasta 005-

orros ; un domo impenetrable de vegetacicn se extendia sebec
nuestras cabezas manreniendo en Ia selva una humedad cons

tante. Haee falta haber cruzado las scledades silvestres de [a
America ecuatorial pan formarse una idea de esta lucha por
Ie vida constarada por .los naruralisras entre millarcs de gdr
menes que se disputan el espacio, se mezclan, confunden,

Mogan unos a orros. Describir estes plantas de toda clase

que nos rodcaban, ser ia una labor superior a nuestras fuerzas.
Los arboles esraban cubiertos de orqutdeas de toda espccie,
cuyas flares formahan puntcs Iuminosos en una masa scmbrts
de bulbos y hojas. Megn ificas carrleyas de anchos peralos,
••odcntoglossum" de largos racimos floridos de todos los colo
res derramaban a 10 lejos sus asperos perfumes.

En orras partes, el cuadro se modificaba. Las malezas, los
grupos de aloes y de cactos ya no eran visibles. No se divisa
ban mas que gigantes vegerales, enlazados unos a otros por
Iianas largas y flexibles. Ante nosorros la montana, siempre
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riginosa que se parecia a un precipicio ahierto.
-,Como se llama esta parte de 13 selva? -c-pregunte a

Lorenzo Rivas.
-La Solcdad- me dijo.
Y era una soledad, en verdad, de la cual los mismos pajaros

parecian huir. No se o ia ningun canto, ningun grito: rode
era silencio y misterio. La eseena tenia algc tan solemne que
sufriamos a pesar nuestro su influencia, caminando en fila
con la cabeza baja y sin proferir una palabra.

Hacia las cuatro de la tarde, llegamos a una altura superior,
comenzamos a constatar que la temperatura se bacia mas frfa.
Una neblina espcsa que sc resolvis en lluvia fina nos envolvia en

sus velos.
Anduvimos asi casi al azar durante un euarto de hera, no

divisando mas que 10$ objeros mas cercanos. De repente, sin
transici6n, gracias a un brusco salta de viento, volvimos a

ver el sol mas rcsplandeciente que nunca. Par debajo de n05-

otros, en profundos valles, se arnontonaban masas de nubes
de reflejos azuloscs y metaliccs. Una palmera aislada, de una

especie diferenre de las que habiamos visto hasta entonces,
se elevaba en un talud vecinc rodeada de marorrales acha
parrados.

De alIi el nombre de Palo Bonito dado 3 este luger por los
cazndores indios. Esra desprovisto de arboles en un espacio de
18 metros.

Al volver a la selva, fuimos aeogidos por sonidos enscr

decedores. Una nube negra se forme sobre nuestras cabezas
y paso rdpidamente en los aires. Estaba constituida por una

legion de loros que se escapaban a nucstra proximidad. Los
peones apuntaron dpidamente con 8U fusil pero los astutos

pdjaros se manten ian a disrancia.
-jDemoniosl -lcs gtite Lorenzo ensefiandoles el pufio.
Luego, volviendose hacia sus compaiieros:
-Vayan -les dijo-- y Vllclvan con una pieza de caza

cualquiera,
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Dos de los peones, obedeciendc a le consigna subieron por la
ladera y ceres dos se quedaron por detras.

-c-Dentrc de una hera -e-agrcgo su jefe-- eaten Uds. en

Los Canales; [Buena suerte, muchacbosl
El viejo coronel volvi6 luego hacia nosocros.

-lLlegaremos pronto? -Ie pregunrc.
-c-j Ahl mismo! jAhi mismo! -me concesro con una sonriea.
A pesar de su afirmaci6n anduvimos por 10 menos una

legua mas sin ver nada nuevo; estabamos en camino desde
las siete de la manana y eran las cinco de lc tarde; nos vclvla
mos en consecuencia mas y mas indiferentes ante las bellezas
del paisaje. Tenlamos calor, ten iamos sed, y empezabamos a

desear el descanso.
-Vamos aver. hablemos seriamente, coronel -dije al viejo

negro siempre agil a pesar de sus setenta aDOS Y 101 pesada
carga que llevaba-; �vamos a Ilegar pronto a La Cumbre?

-jAM mismito! -replic6 con un rene snrcdsticc.
Esta vez me hizo perder la pacieneia.
-Haee una ereruidad que Ud. me dice esto -c-exclame-c

y estamos siempre en el misrno pun to.

Lorenzo se sonr.i6 mas y mas, 10 cual aumentc mi mal hu
mor, y repiti6 en el mismc tono que antes:

-jUn momentico, nina, ahi estamos!
Torne el partido de no despegar mas los labios y segul ca

minando mientras maldecia la serie de diminurivos espafioles

!���s�n las circunstancias actuales, me parecian bastante irri-

Hacia las seis llegamos allugar llamado Los Canales, a crdlas
de un riachuclo a dondc los peones habian de reunirsenos. Nos
eentamos can satisfacci6n en una alfombra de hierba y musgo,
despues apagarnos nuestra sed. El agua del rio era fresca y
nos pareci6 deliciosa. Plantas de anchas hojas, diaprcadas de
vivos cclores, crecian a nuestro alrededor. Espigas floridas
las dominaban aqui y alla, como coheres azules 0 rajas de irra
diacion permanente. Experimentabamcs una especie de remer

dimiento al pisar tun preciosos espec imenes vegetales, que
hablamos visto C1J.j_9�t: f9lJ. J=�nro amcr en los invernaderos.
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Un grito penetrante vino a interrumpir bruscamente nues

tees ensuefios. Era el pequejio mulato Jesus Maria, quien
anunciaba de esce modo su presencia.

Ech6 en cl suelo, triunfanre, tres pcrdices que habia abarido.
Sus cornpaficrcs lc scgu ian de cerea, pero no habian side tan

felices; no traian mas que dos a tres eonotos y algunos gil
gules, es decir, piezas de caza mediocres.

Despues de prolongar nuestro alto algunos minutes mas,
para dar tiempo a nuestros indios de recobrar su alien to, se

guimos nuestro penosa ascension. Hac.ia frio, y nos senttamos
tan cansados que nos arrastdbamos apenas. El sol hab.ia des
aparecido del horizonte y algunas palidas estrellas centellea
han ya en el cielo. Ruidos secas, seguidos de silbidos, indicabnn
que los reptiles empezaban a agitarse en la hierha. Exrenuada,
completamente agotada, me volvi una vez mas hacia Lorenzo:

-Digame la vcrdad -Ie dije- (esta lejos au.n?
-c-St, muy lejos -replic6 can aire grave, pero con un

guijio malicioso.
Anduvimos aim algunos pasos.
-iYa estamos! -grit6 el viejo negro soitando la carcajada.



CAPiTULO XVII

C011slnKt:ion de un rancho. - u velad" .. lrededor Jel fmg(', - Conver
slu:ion COlt los peones. - La "n4lC(mail. - El caribc, - Una scrpiclIte
qllcmaJa 11;1111. - EspU"rlido panrmJnllJ sabre I" /Ian urn tit Ca(abob(}. -

Cezes 'Y pastas. - La r:tib4. - Mariano. - Un" his/oria tic tigre, - Malar.'en
tur. de 1(tJ. baldl/ieo. - U,J Jirparo dt fU-lil. - El arbol tilled. - Vucflil

" S,sn E,lebatl.

Los peones echaron cobijas sabre el suelo hemedo, y nos

dejamos caer en el como plcmo. Eran las siete de la neche y
habla oscurecido. [Habiemcs caminado durante dace horas,
excepto un cerro tiempo de parada en Paso Hondo!

Nucstra genre empez6 por encender un gran fuego al pie
de un manzanillo cuya perniciosa influencia no parecian temer

de ningun modo. Se trataba de calentarse, cocinar la comida
y alejar por medio del resplandor de las llamas a los animales
de toda especie que pululaban en aquella parte del bosque.
Hecho esto, mientras Jesus Maria nos preparaba cafe, Aqui
lino, Monasterio y Ahelardo cortaban las ramas que habian
de servir para construir un rancho, cuyas bases echaba Lo
renzo cavando 13 tierra can su machete.

Cuatro postes, reunidos entre si por ramas y lianas, y corona

dos con un eecbo de hojas de pldtanos, completaron la insta
laci6n. Nuestra choza estaba cerrada par tees lados: el cuarto,

.
enfrente del fuego, estaba abierto; el suclo, en el interior del
rancho, fue cubierto con una caps de helechos y hojas secas.

Nuesrros peones, a pe-sar de 1" marcha forzada que acaba-
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ban de hacer, estaban mu actives "lU£ nunca. Ni e] pequefio
mula to que s610 tenia cacorce afios, ni el viejo Lorenzo que
tenia serenta, parec ian cansados. Charlaban alegremente en

cantados de su jornada, que formaba diversion en su trabajo
monotone de cada dia. Se extendieron las provisiones sabre
grandes hojas de papel que servia de mantel: hicirncs c irculo
y cenamos alcgremente. El calor del fuego aumentaba nuestro

confore, tanto mas cuanto que el rermometro no marcaba
mas de gOR. bajo cera.

Debiamos format un grupo baseanre pintoresco, cubierros
can nuestras ccbijas, .iluminados por grandes Jlamas rcjas,
rodeados de macizcs de vegetacion, con los fusiles y machetes
al alcance de 1a mana, el cquipajc desparramado sin orden, a

141 entrada de un rancho temporal. A pesar de la altitud de
nuestro campamento, situado a mas de 5.000 pies sobre el
nivel del mar, nos encontrabamos aun en plena bosque. Cao
bas, palmeras, platanos silveseres se levantaban a nuestro al
rededor, dibujando en la sombra sus silueraa negras, deataca
das aqui y alIa por vivos resplandores.

La ccmida fue despachada can un magnifico entusiasmo.
Nuestros peones, de muy buen humor, no cesaban de contar

anecdotas curiosas, sobre rode el viejo Lorenzo, quien habia
vividc largo tiempo en las llanos.

-En las llanuras --decia- hace falta tener buen pie y
buen ojo. Un dia que seguia una gran laguna, he aqul que
mi caballo, EI Modreg6n, un animal fuerre, empieza a ende
rezar las orejas, a temblar con todos sus miembros y a retro

ceder como si hubiera visro 13 tierra abrirse debajo de sus

pies. [Carambal ; iba a espolearlc cuando divise entre 13 rna

leza, a tiro de fusil, un toro que pisoreaba el suelo, extend.ia
el cuello y se golpcaba los flancos can la cob. Una gran
serpiente, cuyo cucrpo estaba hundido a medias en el agua
10 tenia agarrndo par las narices. Era una anaconda ° "madre
de agua" l, de mas de 30 pies de largo, grllesa como una viga.

1 La anacccda es m�s conocida en Venezuela per el ncmbre de "CU4
lebra de agua.". (N. itl1'.).
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EI toro se dcfcndia y trataba de alejarse de la laguna; laser
piente le dejaba dar algunos pasos. luego, contrayendcse, 10
llevaba de nuevo hacia adelanre, 10 mismo que haria un pes
cador con un pez a] extrema de su guaral, Era horrible y yo
estaba muerrc de miedo. Por fin el toro caye sabre las rodillas,
con los Oj05 exorbitados, la Iengua pendlente, y la anaconda,
enrollandose sabre el, 10 arrastrc entre las cafias. Le aseguro
que E1 Modreg6n y yo nos sentiamos harte inc6modos y
[galopamos tan bien que yo aun galopol

Una serie de [carayl y ctras interjecciones acogieron la
historic del viejo coronel. Por fantisbca que parezca, cs mas
que probable que sea verdadera. Hemos visto nosotros mismos
en el Musco de Caracas 1a piel de una de cstas serpientes, de
grandlsima dimension. Dcsgraciadamence falta la cabeza. Estes

reptiles tienen las costumbres de 12 boa; abandcnan raras ve

ces los grandes pantanos del interior del pats.
Lorenzo Rivas, mienrras hablaba, se habia animado, habia

hecho grandes gesros, 10 eual hab ia puesto su braze dereeho
a descubierto. Note una encrme cicatriz, aun rojiza.

-lQUe es esto? -dije al ancianc.
-Un recuerdo de una maldita criarura, de un verdsdero

demonio.
-lDe una mujer?
-jNo, no!, ique Dios las bendiga l [Del caribe!
-jAy chicol, no hablemos de este diablo -grit6 Abelardo.
-Pero en fin, (que es el caribe?
-jUna peste!, [un canalla l, jun monsrruo l Figurese Ud.

un pececillo no mayor que earo -y el coronel ensefiaba su

gruesa mano negra-, que devora a un hombre como nosotros

comeriamos arepa. Los hay por millares en ]05 rios de los
llanos, y jay! de cuanro cae en el agua. Estan alii por nubes
mordisqueando por doquier, de modo que un nadador no tiene

ticmpo de alcanzar 12 otra orilla. [Son peores que los caimanes!
-€Y como ha side Ud. herido?
-e-Pescaba a orillas del Guarico y habia cogido ya en 13 red

docenas de bag res, payares y caribes cuando Dolores, mi

amiga- dijo el coronel con tono significativo-- vino a
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avisarme corriendo que cl general Paez habla sido infor
mado de que una tropa de espafioles acababa de apoderarse
de un corral, y hahia dado 13 orden de salida para ir a com

batirlos. Tuve miedo de falter a la Ilamada y cn mi precipita
cion puse mi braze en el agua para sacar mis cedes. [Ud. ve el
resultadol

-IEstos peces deben tenet los dientes muy fuerres!
-jYa 10 creel [Los canailas mascar ian hasta metal! Son tan

voraces que se aracan a menudo entre 51; se echan aun sobre
los caimanes Y [es de ver 10 rapidc que son en 5U tarea!

-El coronel dice la verdad -c-observc gravemente Aquilino,
quien tambien habia vivido en los Ilanos-c- y 130 senora puede
creerIo. A 13 entrada del Orinoco, hay indios que viven en

chozas, sobre los arboles, por encima de los llanos inundados.
Como no tienen tierra en que poner sus muertos, Its atan una

cuerda elrededor del cuerpo y dejan caer el cadaver en el agua.
Alli estan los caribes y pronto terminan con cl. Dos horas
mas tarde se levanta la cuerda en cuyo extreme no hay mas
que un esquelcro, cuyas huesos se colocan entonces en cestas

de junco que sc cuelgan de las ramas supcriores de los arboles.
-Vamos a acosturnos -c-exclamc Lorenzo-- rno es buena

bablar tanto por la nochel
Estdbamos extenuados, y la prcpuesta del viejo negro tuvo

[a aprobaci6n general. Los utensilios de cocine fueron puestos
en su lugar; nuevas haces de lena se echaron al fuego y nos

rerimmos en el rancho donde nos echamos con voluptuosidad
sabre nuesrras camas de hcjas secas. Los fusiles, cuidadosa
mente cargados, esraban al alcance de la mane. Los peones
se accstarcn igualmenre, excepto Monasterio, encargado de
mantener el fuego durante dos hcras, para sec relevado mas
tarde par uno de sus ccmpafieros y asi sucesivamente hasta el
dia.

A pesar del eansancio que me abrumaba, tenia dificulrad
en dormirme. Mil ruidos extrafios llegaban hasta ml, entre

los cuales discinguia el siniestrc ulular del bubo, los gritos
horrorosos de los monos aulladores, el crujido de las hcjas secas

que indicaban el paso de un repuil, los glu-glus acompasados
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del guacharo, una especie de chotacabrss, el zumbido de in
seceos de toda clase, atraidcs por nuestro fuego; el murmullo
del vienro entre las hojas y, a largos intervalcs, echando UDl

nota dolorosa en esce concierto nocturne, el silbidc quejum
broso y prolongado del pauj i,

Me revolvia de un lado a orro sin Ilegar a cerrar los ojos.
Un memento, Icvantdndome a medias, mire afuera. La noche
era obscura, exceptc ceres del rancho, sobre el cual el fuego
proyectaba sus resplandcres rojizos. El indio de guardia, acu

rrucado a algunos pasas de nosccros, envuelco en su poncho,
fumaba un cigarrillo. Mi maridc, nuestro huesped de San Es
teban y los peones, dorm.ian apaciblemente. Iba a tratar de
hacer otro tanto, cuando 01 un chisporroteo en el fuego. Me
incline hacia adelante para ver mejor. Una serpiente, de la
especie conocida bajo el nombre de "rerciopclo" se habia de
jado coger en las llamas de Ia fogataj di6 vueleas un instanre
sobre si misma y se desplom6 entre las cenizas.

Me acoste de nuevo y me dorm! basta el dia siguienre.
La voz de Lorenzo nos llam6 de nuevo a las realidadea de

13 vida.
-IDe pie! -nos gritaba- sale el sol, Ise ve a Valencia!
Nos Incorporamos de inmediato y envolviendonos en nues

rras cobijas, porque hacia mucho frio, salimos del rancho.
Desde la cima de la montana en que estabamos, abarcaba

mos un panorama inmenso. Todo el valle de Carabobo se ex

tendia ante nuestra mirada, vivamente iluminado por los
colores de la aurora. Alli estaba en 13 llanura la ciudad de
Valencia cuycs campanarios se enrreveian, emergiendo de la
ncblina matinal. Mas lejos, gracias a la limpidcz extraordinaria
de la atmosfera, divisibamos el lago Tacarigua, sembrado de
Islotes numerosos, de un azul casi tan puro como el del ciclo.
A nuestro alrededor se escalonaban las laderaa pobladas de
arboles de la cadena del Hilaria, que prolongaba sus contra

fuertes en varias direccicnes sobre una vasta extension. Por
un Iado, una escena ideal, de una admirable armenia; por el
orrc, un arnontonamicnto de rocas, de picos desnudos, de ma

sas de arboles, azotados por los vientca y Ia tormenta. £1
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especrfculo era de una belleza scrprendente cuyo efecco era

aumentado aun por estos concrastes. Desgraciadamenre hacla
mucho fr io, hasta tal punto que volvimos pronto al rancho,
donde se nos conforro con una taza de cafe. Mi rnarido y
nuestro huesped, el Sr. X , cogieron despues los fusilcs, en

la esperanza de abatir algunas piezas de caza en los alrededo
res. En cuantc ami, comence a escudrifiar con ardor, buscando
debajo de las hojas, en la arena, entre las cortezas, especimenes
entomolegicos, y sobre todo ardcnidos de los cuales no tarde
en formar una pequciia coleccicc.

Nuestros cazadores volvieron hacia las doce del dia, car

gados de gallinas de los montes, cachicamos, }'" aeures; los
peones comenzaron a preparar el almuerzo. El cachicamo,
especie de gruesa rata. cubier tc can un carapacho comec,
constituye un manjar muy delicado en Venezuela. Se nos sirvio
un excelence caldc de acure preparado con apios cuya raiz
harinosa se parece a la papa, una. gallina de los montes, jarnon
y cachicamos cocidos a punta. Como postre tuvimos platanos
y el todo fue rociado con un excelente Burdeos tra idc de San
Esteban.

Una vez satisfecho nuestro apetito, reanudamos nuestras

correrias en la selva. Por doquier revoloceeban pajaros, sobre
todo loros y grandes guacamayos azules y verdes, de esplen
dido plumaje. Entre los arboles extrafios que Ilamaron nuesrra

atencion, haee falta mencionar la ceiba, vencrada por los in

digenas. Segun las tradiciones de los Nahuas, una ceiba sirvio
an tafic de habitacion a Smoc, el padre de [a raza americana.
Esre drbol adorna las plazas publicas en los pueblos del interior.
Se puede ver aun, en nuestros dias, a orillas del ,do Arauca
uno de estes arboles, de gran tamafio, a cuya sombre BaHvat

y Paez se encontraron por primera vez en 1817.
La ceiba era de UQ-n gran utilidad para las tribus indias;

servia en la coastruccion de sus canoes largas y escrechas, Ia
bradas en una sola pieza. Las mujeres, siempre un poco supers
ticiosas cuando sus instin tos maternos esean en juego, arran

caban las espinae que se forman sobre su ccrteza haciendo
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collares para sus hijos, como preservatives contra las denricio
ncs dcmasiado rard ias y las convulsiones.

Despues de errar en el bosque durante una gran parte de la
tarde, sintiendome un poco cansada, volvl sola al camparnento
y, tomando mi cobija, fu i a insralarme a algunos pasos de alli,
para gozar de la vista de los valles de Carahobo. Estaba echada
sobre 13 hierba, contemplando los esplendores del incomparable
panorama que se desenvolvia ante ml, cuando un cuido re

pentino me arranc6 bruscamente de mi ensuefio. Un hombre
de alta esratura, vestido con una vieja blusa desgsrrada,
avanzaba hacia mi abriendose paso entre los matorrales a

machetazos. Su care, cubierra en parte por una espesa cabellera,
desgreiiada y entrecana, parecla rouy joven aun. Estaba ar

mado can un viejo fusil cubierto de orin y llevaba, colgadas
del hombre, perdices, iguanas, y un pavo silvestrc mante

nidos por medic de lianas. Sus piernas eran desnudas y surca

das por roanchas de sangre.
Hubiera sido atemorizada un poco por esta aparicion, si

no bubiera sabido que en case de pcligro muy pronto me hubie
ran socorrido. No tenia mas que dar un grico, en efecco,
para avisar a nuestra genre que vagaba en los bosques de los
alrededcres.

EI recien I1egado sorprendido de encontrar a una mujer en

esta soledad, se detuvo ados pasos de mi, me consider» un

instante muy atcntado, Iuego, alejdndose Ientamente sin pro
nunciar una palabra, desaparecic pronto de mi vista en la
espesura del bosque.

Volvi en seguida hacia el rancho donde, enconrrandc a los
peones, les heble de mi aventura.

-IE5 Mariano! --e.xclamaron todos juntos.
Supe entonces que este Mariano era un cazador blanco,

que vivia solo en la mcntafia, en una especie de cboza que se

hebla construido entre los arboles. No se Ie vela en Sao
Esteban sino en raros intervalos, cuando venia a vender caza

para renovar sus municiones. Nuestros indios no sabian mas,
y fuimos obLigados a contentarnos con csros informes.

La cena habta side fijnda para las cinco, y transcurri6 muy
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alegremente. Luego a] auochecer escucbamos una vez mas con

mucho placer la conversacion original y coloreada de los
peones. Despues de una velada bastante larga, nos echamos
sabre nuestras camas de musgo y hojas secas. Se nos hab ia
hablado tanto de tigres que esperabamos air su aullido du
rante la noche y despercarnos al ruido de los disparos. Todc
esto 00 pas6 de ser ccurrencia de nuestra fantasia.

Esta, sin embargo, no hab ia side excirada sin causa, porque
el viejo Lorenzo nos habia concede una historia para poncr
el pelo de punta.

-Eramos unos veinee hombres -habia dicho-- acampados
en guerrilla en la ribera de un riachuelo, esperando las crdenes
del general que residfa enccnces en San Jaime. Era su hijo,
un hermcsc joven de veincicinco afios, quien nos mandaba. Un
bucn d in, cae enfermc de fiebre y hcnos aqu i apurados porque
no teniamos nada que dade. Se convino en que uno de nosotros

10 llevaela al cuartel del general donde sc hallaba e] medico
del regimiento. Un bosque de unas tees leguas separaba nuestro

puesto de la aldehuela de San Jaime. Era mas Hcil de proponer
que de hacer, y nuestro oficlal, Ilamado Don Carlos, no pudo
subir a caballo sino trcs semanas despues, casi agotado. Yo
fu i designado para acompaiiarlo, 10 cual hice caminando a

pie a su Iado. Estaba tan debil que se mantenia dificilmente en

la silla, palido como un muerto. La fiebre 10 sacudia y bus
que en vano un medio de aliviarlo. Llegamos aai, viajundo
muy lentamente, hasta media legua de la aldea. De rcpente
vi a Don Carlos inclinar la cebezc hacia adelante, extender
los brazos y caer pesadamenre de lade. Me precipite para so

correrle.

-jLorenzo -me dijo-- ya no puedo mds! Ve a buscar

gente y que traigan unas andas: yo esperare aqui.
Era el rnejor partido que se podia tomar. Desenvolvl mi

chinchorro que colgue entre los arboles, y despues de acostar

en 61 a mi oficial, tome su caballo y me aleje rapidamcnte.
Cuando volvl una hora despues acompaiiado per el general,
el chinchorro estaba vacio, manchado de sangre, y hallamos
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al pobze Don Carlos, a unos P:lSOS mas Iejos, media devorado
por un tigre.

[Tales son los dramas de la soledad y del desierto!
Ai dia siguienre a las seis estabamos liseoe para dcscender

de nuevo a San Esteban. Mientras los peones reunian el equi
pa]e, nos desayunamos con un fuerte caldo de acure y algunas
raices de apio cocidas en la ceniza. Hacia mucho frio; por
eso empezamos el viaje caminando 10 mas rapidamenre posible.
Aquilino y Mcnasterio estaban ya en camino desde las cuatro
de la madrugada, en compafria del cazador blanco Mariano,
a quien habian encontrado Ia 'vispera y que les habla prome
tido llevarIos a las partes mas abundances en caza del bosque.
No quedaban para escol'tarnos sino Lorenzo Rivas, Abelardo
y el joven Jesus Maria. Alcanzamos sin dificultad el lugar
donde hebtamos descansadc la aruevlspera, Ilamndc Los Ca
nales. Abelardo nos contc que un botanico, venido de Europa
y a quien acompafiaba a La Cumbre, habia tcnido que dete
nerse en Los Canales, algunos meses antes, abrumado por la
£atiga y el calor. Habia side necesario extecderlc en el suelo,
desnudarlo y friccionarlo de pies a cabeza, para decidirlo a

hacer algunos esfuerzos mas y alcanzar la cima del monte.

El pobre botanico hab ia llegado alll medic muerto, jurandc,
pero un poco tarde, que no Ie sorprendedan mas.

Mientras escuchamos al peon, seguimos nuestra bajada. Es
extremadamente ruda, Durante cinco horas, los pies en el

musgo humedo de roc lo, bajamos rodando la ladera de Ia
montafia, agarrandonos de las ramas, escalando peiias, res

balando a cada paso. Henes aqut por fin en La Soledad que
encontramos mas desolada que nunea. De repente varios dis
paras retumban ceres de nosocros, y observamos en las altas
cimas de los arboles un movimiento desacosrurnbrado: una

tropa de monos, gricando, vociferando, saltando de rama en

rama, con una rapidez increible, pasaba por encima de nues

teas cabezas.
Comprendimos la causa de su emoci6n el divisar a cierta

distancia al cazador Mariano y nuestros des peones, reunidos
sdeededcr de un pobre cuadrupedo herido de muerte. El mono
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habia sido herido en el pecho a], cual Ilevaba la mano con un

gesto Iaseimoso. Su agonia fuc corta, y pronto fue a junrarse
en el fondo de un saco con algunos pares de perdices y otros

pajaros matados por nuestros hombres.
No ten lames mas que reanudar 1a marcha. La bajada re

comenzc, y a 1 a una de la tarde esrabamos de nuevo en Paso
Hondo, donde debiamos hacer alto para tomar una Iigera
comida. Enfrente de nosctros, del otro lado del rio, se levan
taba un. Irbol que 11am6 nuestra arencion a causa!e sus vastas

proporcrones.
-lC6mo 10 Ilamnn? -preguntamos a Lorenzo, ensefian

doselo.
-El srbcl vnca ---contest6--- porque nos proporcicna una

leche excelente; �quiere proharla?
A nuestra respuesta afirmativa, hizo una sefial a Aquilino,

quien, entrando en el agua, pas6 del otro lade can una tapara
en 13 mano.

Le vimos hacer una profunda incision en la corteza del
Irbol y en seguida corrio, segun nos 10 hablan anunciadc,
una leche espesa, ebundanre, blanca y viscosa. La probamos
y nos pareci6 desde luego agradable de heber; pero esta pri
mera impresion dur6 apenas porque es muy astringente.

El drbcl vaca, descrito por el bodnico Linden, bajo e]
nombrc de "Brosimum galncrodendrum", alcanza hasra 60 pies.
Es bastante rare, ",Un en las tierras calientes. El Sr. Boussin

gault ha heche el analisis de su savia lechose que contiene
azucar, grasa y fosfatos en gran cantidad.

Despues de almorzar, cruzamos todos el rio sabre los hom
bros de Aquilino. Durante el rraycctc, un precioso fresco,
ileno de arafias recogidas en la cima de [a montana, fue rotc

en mil pedazos al caer sobre una roca. Era una perdida, pues
contenia seguramenre nuevas especies a las cuales mas de un

sabio entomologo hubiera side feliz de dar un nombrc. A las
cinco, volvimos a ver la piedra de los indios, donde tuvimos

" la sgradable scrpresa de enconrrar a la familia de nuestro

huesped venida a nuestro encuenrro. Esrabaruos cansados,
extenuados, pero encantados de nuestra excursion que se habla
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prolongado durante tres d ias y nos dejaba los mejores rc

cuerdos.
Poe la neche en Ia ceria, el mODO que habia side muerto

en el bosque aparecio sobre la mesa, bien condimentadc, sen

tado en un plato, con las piernas plegadas y los brazos cru

zados. Yo fUI 13 Unica en qucrer probarlo, perc su carne era

tan dura y tan coridcea que DO repet i, Su piel, cuidadosamente
disecada, {ue enviada a Francia donde se conserva en un pe
quefio muscA de historia natural dependienre de una pension
de muchachas.

jEI destine riene a veces caprichos extrafios, adn para los
monos!



CAPITULO XVIlr

SD/iJa de San Esleba". - A bordo dt'l "Vtnt:JUllI", - £.1 plIpiamento.. -

Ell tl 1II�r. - Los nb,'rOlUj. - lupedo riel golfo y de las cO'Sl)s. - LAs
UtJ1:l's. - LkgfJdl1 II TucaCIlS. - Lr poslfJa. - us c&mpa,iias Ie min/II 'J
itt ferrocarTif. - Estt'riiillila del terrene. - N'leslr. bHCrpelfdl. _ Tor
tulia POPU/UT. - PdSllO II/ daTo de lu1Ia, - EI cClIIc7Jferio !It' TJl'Cm:�s. -

MIJI/H1ImISITa I,oclurn., - La pob/acid" " I. t1PJjgraci6", - El 111tJ/rimonio
"in .TlleNla mortis",

Algunos dias mas tarde nos despediamos de nucstros nmables
huespedes, y abandcnabamos su pueblo poe una esplendida
mafiana, con la intend6n de ir a visitar el puerto de Tucaces
y las minas de cobre de Aroa en el Estado Yaracuy. Mientras
seguiamos por ultima vcz el encantador camino de SaD Esteban
a Puerto Cabello. tan florido, tan asoleado, nuestro pensa
miento nos Ilevaba hacic Europa, donde nos imagindbarnos a

nuestros ami gas del norte cubiertos aun de pieles, caminando
penosamente cn la nieve helada. Francamenre, nos parec ia que
no ten lames nada que envidiarles y que despues de code la
naruraleza tropical tenia sus cncantos. Llegados a Puerto Ca
bello nos apresuramcs a ir a los muelles para visitar un vapor
cieo, el "Venezuelan, de unas 500 tcncladas, a punta de salir

para Tucacas, y que pronto iba a recibircos a bordo. No tenia
nnda imponente, per 10 contra rio. Nos parecio mal acondicio
nado, bajo, y se nos dijo que sc balanceaba horrorosamentc.
Lo mandaba un Ingles, ex renienre en la marina britanica, a

quien habian adjunto par la forma (no permitiendo la ley
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venezolana el caboraje sino a los marinas nacionales) un patr6n
titular, regularmente ne ruralizado. Esre ultimo hab ia nacidc
en Curazao y hablaba el idioma mas extrafio que sea posible
imaginar, mezcledo de frances, aleman, espafiol e ingles. Este
dialecro, muy en boga en Curazeo, se conoce bajo el nombre
bescance expresivo de "papiemenro".

Nos embarcamos en el momento preciso sefialado para 13
salida. Hcbieremos podido sin inconveniente, llegar des bores
mas tarde, porque las autoridades locales invir-tieron por 10 me

nos este tiempo para devolver los documentos del barco. El
comandante nos habia convidado a instalarnos sobre Ia rol
dilla y se 10 agradecimos mucho porquc doscienros sold ados
negros hab ian tornado posesion de la cublerta, dondc el maceo
hebla pasado a] cscado epiddmico. Se levant6 POl' £in el ancla
y cl "Venezuela", singlando hacia el Castillo Libcrrador, crillc
la costa y [a pequeiia isla de Guaiguaza.

Una vez en pleamar, comenzo a balancearse de tal modo
que daba de bandas 10 mismc que un barco de velas. Era im

posible quedar de pie sin carrel' el riesgo de ser echadc contra

la barandilla. Nos fu� forzoso permanecer acoseados sobre .nues

tros bancos, agarrdndoncs 10 mejor que podl.amos de las jar
cias. El "Venezuela" par cera pane no habra side consrrufdo
para haeer largos viajes. Esra dcdicado exclusivamente al ser

vicic de los transporres entre Tucacas y Puerto Cabello, y
recibe con destino a esea ultima ciudad los cargamentos de
cafe y Cacao procedentes de las plantaciones siruadas en 105
Estados de Barquisimeto y de Yaracuy.

El tiempo era magnifico; el mar, aunque plcado, era de un

hermosa azul oscuro, con olas franjeadas de plata. El aire era

vivo y muy impregnado de acres emanaciones salobres.
Habiamos dejado a Puerto Cabello desde hac ia una hora

mas 0 rncnos cuando vimos de repente a] segundo comandante,
el hombre del "papiamenro", abandonar el timon que manre

nia en aquel memento, precipitarse a la barandiUa hacienda
grandes gestos, sefialando un punto negro que se levantaba y
bajaba a merced de las olas.

-jUn tiburon! -grit6 -jun tibur6nl
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Mientras vclvle a su puesrc, todos se inclinaron scbre 101
borda y vimos varies tiburones que nos prccedian y segu ian
enseiiando sus aletas agudas por encima del agua. Los tripu
lantes cogieron sus revclveres, los sold ados apuntaron sus fu
siles y las balas cayeron como granizo alrededor de los mons

truos marinas. Varios fueron beridos y todos desaparecieron
can rapidez en el hcrizonte. Mientras tanto, bandadas de peces
voladores rozaban las ondas, sumergiendose, Ievantandose y
zambulleadose de nuevo al paso del navlo con gran satis
faccion de los paaajeros,

Despues de tres horas de navegaci6n llegamos a la vista de
tees islotes colocados a igual distancia unos de crros, en Ia
entrada del Golfo Triste, y llamados a causa de esta circuns
tancia Las Llaves.

EI Golfo Triste se extiende entre la Punta Tucacas y 13
desembocadura del rio Chivez en un espacio de treinta y
cuatro kil6mecros. La costa que 10 boeden, donde se hallan
algunas ricas haciendas, es ora monrafiosa, ora lIana y crlllada
por cocoteros que eleven hasta euarenta pies su tronco delgado
y flexible. Varios rios vienen a echarse en el, entre otros los
des Urarna, Yaracuy, Agualinda y Aroa. En cuanto a las
islas mencionadas, son pcrfectamente circulates, su circun
ferencia esd poblada de arboles y su parte central llena de
agua.

Son verdaderos atolones de fonnaci6n recienre, debidos en

teramente a los trabajos incesantes de p6lipos submarines,
Eran las cinco cuando Begamos a Tucacas, perc no pudimos

desembarcar sine despues de la puesta del sol porque el "Ve
nezuela" habia eocndo el fondo al entrar en 12 bahia a con

secuencia de una falsa maniobra. A nuestra derecha se prescn
taba una costa baja cubierra de manglares. Del lade cpcescc
se agrupaba la ciudad cuyc aspecro poco venezoIano nos

llamd desde luego la atenci6n. Las casas no estaban constrtridas
con ladrillos y adobes como en las regiones que acabdbamos
de reeorrer, sino en madera, y su techo estaba formado con

hojcs de zinc. Tinglados cubiertos Ilenaban los muelles, abri
gando vagones e inmensos montones de carb6n. Entre la



186 JENNY DE TALLENAT

poblaci6n acudida para asistir a la llegada del barco, predomi
naban el traje eurcpeo, los cabellcs rubies, los Oj05 azules. Uno
se hubiera cretdo en un pueblo Ingles de creacidn recienre,
exceptc la limpieza.

El ccmandante del "Venezuela" nos lleve muy amablemente
hasta la posada de Tucacas, una pequeiia habitacien sin piso
situada no lejos del puerto. Una mula ta alta y fuerce nos

recibi6 y precedi6 ceremoniosamente en el cuarrc que se nos

destinaba. Los mucbles eran de los mas primitivos: compren
dian dos catres, una vieja caja a manera de asiento, un can

delabra chorreando grasa. El conjunto descansabn sabre un

pisc desnivelado, agu jereado aqui y allri, protegido ineficaz
mente por un techo de barabu entre cuyas hendiduras se divi
saba el cielc azul cuando no 10 impedian espesas relarafias.
Hicirnos colocar nuestro equipa]e y nos apresuramos a salle de
all i muy resueltos a no volver sino 10 mas tarde posible.

Tucacas cuenta hoy con unos mil quinienros a dos mil
habitanres. La eluded debe su crecimiento y recursos :1 13 ex

plotaci6n de Irnporcanres yacimientos de cobre, descubierros
en Aroa a 80 millas de la costa. Esras minas, que pertenecieron
antes a Bolivar, esran hoy en manes de una sociedad inglesa,
la "New Quebrada Company". Aunque muy ricas, permanecie
ron largo riempo poco exploradas a consecucncia de los gastos
que resultaron del transpnrte del mineral. Primerc se sirvieron
de chalanas que navegaban haste la desembocadura del rio
Area, donde goletas recib ian sus cargamentos, con destine a

Puerto Cabello.
Habiendo sido juzgados insuficientes estes medias de cornu

nicaci6n, se pensc en suplirlos por la creaci6n de un fcrrocarril.
Este fue consrruido por otra asociacicn, la "Bolivar Railway
Company", despues de comprometerse la "New Quebrada
Company" a despachar anualmente par intcrmedio de la pri
rnera 20.000 roneladas de mineral al puerto de Tucacas.

EI ferrocarril mencionndo es de via cscrecha, cruza Ia selva
en una gran parte de su recorrido y se eleva insensiblemcnte
hasta las minas, situadas a 1200 pies de altura. Amhas compa
fi'ias, omniporenres en Tncncas, tienen cad a una su dominic
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cerrado con altas empalizadas de madera, de puertas giratorias.
Han hecho consrruir habitaciones para sus principales emplea
dos, casi todos extranjeros, as i como alojamiento de obreros,
tiendas y talleres. La ciudad, no empedrada, sin acems, bastante
sucia, esta edificada en un suelo arenoso, reciec conquistado
al mar. No se divisa ningwn castro de vegcracioa, excepto
una palmcra soliraria de una longitud desmesurada que lleva
una escasa corona de hojas y domina un gropo de casas bajas
mal cuidndas. Por doquier se aye hablar el ingles, aun par la
gente de color, empleada, ora en las minas, ora en el ferroca
nil. Los alimeneos despachedos en el ruercado de Tucacas
vienen de Puerto Cabello a de las haciendas del Yaracuy, por
que la produccion local es completamente .nula. Faltan los
pastes en los alrededorcs donde no se encuentran ni cameros

ni bueyes, ni vecns, ni caballos. Eo cambio abundnn los cer

dos, aun en Ia ciudad; se los encuentra a cad a paso y consti ru

yen el principal alimento de los negros quienes no se ocupan
de ningun modo de su mantenirniento.

Pronto hubiruos dado Ia vuelta a 101. ciudad y volvimos
hacia las siete a 101. posada, donde se nos esperaba para cenar.

La huespeda se sento a 1a mesa con nosotros sin ningun mi
ramientc y comcnzo a abrumarnos a preguntasr

-(Como se Haman Uds.> (H:lce mucho tiempo que esran
casadcs? (Tienen hijos? ..

Como no ponlarnos ninguna prisa en contestarle, se Icvaneo
de muy mal humor. se arrellano en una mecedora y se puso
a balancearse con vigor mientras grufila sordamente.

La noche era hermosa y nos levantamos para salir.
-i.A donde van? -nos pregunco la rnulata irguiendose

vivamente.
-A paselrnos.
-Yo cierro la puerta a las diez, y despues )00 habra nadie

para abrirIa!
Contemplamos sonriendo la vieja puerta destnrtalada, dis

locada, que un nino hubiera heche caer sin esfuerzo. La
observaci6n de nuestra huespeda no tenia, pues, nada alarmanre
y aalimos sin inquietud. Las calles estaban desiertas y no
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ofredan nada interesante. Nos dirigiamos hacia el campo,
cuando sonidos musicales llamaron nuestra atencion. Salian
de un ranchito donde algunos negros daban una tertrulia. Dos
de ellos llevaban un instrumento singular, que se parecia a

101 guitarra y a la mandolina, cuyas cuerdas rasgaban con 13
extremidad de las ufias. Los orros, en mimerc de cincuenta
mas 0 menos, Unto hombres como mujeres, saltaban alegre
mente, pateaban sin moverse del lugar, luego despues de
barnbclearse suavemente, se lanzaban de un extreme a cere

de la sala. Cuacrc velas de echo, plantadas en la boca de
algunas bcrellas, alumbrahan el baile. Se bacia circular entre

los convidados trows de cafia de azucar y aguardiente del
eual codes tornahan su parte. Nuestra presencia, lejos de mo

lestar a los bailarines parec ia darles una animaci6n nueva y
nunca habfamos visto alegcla mas expansive y, sobre todo,
mas ruidosa.

Despues de gozar algUn tiempo de este especraculo inespera
do reanudamos nuestro pasco y salimos de la ciudad. Una gran
l!anura cubierta de cristalizaciones salinas y sembrsds de osa

mentas dispersadas, se exrendia a 10 lejos, hacia el None,
cruzada por las dos lineas, negras y delgadas del ferrocarril.
Hacie cl Este, algunos matorrales de hojas esrrecbas y brillan
tcs, que llevaban pequeiias bayas verdes, ocultaban en parte
el hcrizonte. Esta masa de vegetaci6n estaba formada por una

planta subarborescente conocida en el pals bajo el nombre de
"trompillo", Del otro lado, divisdbamos e1 ocecao cuyas aguas
espcjeaben a los reyes de la luna. Seguimos la playa aspirando
con volupcuosidad el aire fresco de la neche, caminendc len
tamente en la arena hamede que guardaba 13 huella de nuestros

pasos.
A un cuarro de legua de la ciudad, vimos levantarse en Ia

neche algunas cruces negras, la mayor parte rotas, plantadas en

arnonronamieneos de conchas y piedras, aislades en un terrene

desierto, sin cercas ni empalizadaa. Nos hallabamos sin scs

pecharlo en el camposanto de Tucacas, sabre el cual las olas
del mar echaban SlL espuma y desechos. Hubiera side dificil
irnaginarse un sitio mas rriste y mas lugubre, sepulruras mas



189

rniserables y absndocadas tan completamente. Huesos de codas
las formas asomaban del suelo, incesantemente hurgado por
grandee cangrejos que corrian aqui y aUa como gigantescas
arafias entre los siniestros monticulos que nos rodeaban. Nos
ccstaba trabajo apartar la mirada de esce cuadro penoso cuya
hermcsura sombr la y solemne nos fascinaba. Nos quit6 todo
deseo de seguir nuestro paseo, y volvimos silenciosamente a la

posada. sin haber podido suseracrnos a nuestras entristecedoras
unpresrones.

La primcra parte de la noche transcurri6 sin incidence.
Hacia las dos de la madrugada desperte bruscamente: acababa de
oir un gran ruido sabre mi cabeza. Un animal cualquiera se

arrastraba sobre una de las vlgueces, aproximdndose poco a

poco al lugar en que se hallaba mi catre. Es probable que
cualquiera otra europea, en un case semejante, se hubiera
imaginado que una serplence venenosa amenazaba su vida 0

per 10 menos que un alacrdn de dardo formidable se preparaba
a visitacla. Mi fantasia no fue tan lejos por la sencilla raz6n
de que yo remo mucho mas a las ratas y ratones que a los
reptiles mas horribles. La presencia probable de un roedor
nocturno se iropuso de Inmediarc a mi mente y remble de
horror. Fue pear cuando sent.i un objeto bastante pesadc caer

sabre mi sabana y hacer algunos movimientos. Me levance de
un S3ltO y lanzandome en el cuarro gricd Con voz tdgica:

-jTengo una rata en mi cabezal!
Mi marido, quien dorm.ia tranquilamente sobre su catre,

despert6 todo asombrado.
-le6ma!, (que?, (que hay?
-IHay una rata sobre all cama!

Ccgio un bas too. y cliO valientemente UJlOS pasos bacia ede
Iante, .revolvienclo mi camira de arriba abajo. De repente el
ruido recomenzo y mientras me esceemecta 01 a mi marido
que golpeaba un cuerpo duro. cl cual se sustcaia a sus golpes
coo asombrosa rapidcz, 4 lucha fue larga, luego por fin
redo ruido ceso. Yo estaba m�s mucrta que viva y nos aces

tamos de nuevo sin saber con que enemigo nos bcbiamos
topado. No fue sino a] d ia siguiente por la mafiana cuando
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conocimos el secrete de esea alarma, descubriendo en el suelo cl
cadaver de un enorme cangrejo de ID:lS de un pie de largo.

-,Tiene Ud. a menudo visitas parecidas? -c-preguntamos
a nuestra huespeda ruientras nos servia el desayuno.

-jOh. s i! -contest6-- esramos ados pasos del mar.

-lPor que no habernos avisado?
-Pero los cangrejos no hacen dafic, [al coa traricl ; somes

nosorros quienes los comeroos.

No habia nada que contester a esre argumento, tanto mas
cuanto que, en efecrc, el crustaceo mencionado habia perecido
en 10. conrienda.

Cambiamos, pues, de conversaci6n.
-lA que hera sale el tren para las minas?
-A las ocho, pero siempre son las nucve y aun 12.5 nueve

y media .

. -lCuando se llega a La Luz?
Teniamos empciio en ester informados accrca de esre ulti

mo punto, porque La Luz era UJ]Q esracion bastante pc6xima
a Aroa, donde pensabamos pasar Ia neche.

-Esc depende --dijo Ja mula ra-c- a veces mas temprano, 3

veces mas tarde; generalmenre a las cinco de 101 tarde.
-lSe encuentra alli una posada?
-No.
La respuesta era alarmante pero no nos extrafiaba. Habia

rnos observado ya, durante nuestras ccrrer ias en el interior,
cuanto trabajo tienen en cl pais los viajeros para enccntrar

un albergue decente. Esra carencia de buenas posadas, aun en

pueblos bastante importantes, ee explica par el hecho de que
esran visitadas por un numero rouy reducido de exrranjeros.
En cuantc a los nacionales, se alojan facilmcnte en casa de
parieutes, amigos 0 correspoosales. No tienen nada que hacer,
pues, can la posada cuyos beneficios en tales circunstancias
sedan demasiado prcblemdcicos.

En realidad, falta poblacicn en cstas ricas reglones de la
America Central 1, tan admirablemente adaptadas sin embargo
�'l.uda no esta en 1:0. Arnctic:t Central sino en el norte de Ia
America del Sur. (N. let T.).
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a la satisfaccion de todas las necesidades de 13 vida huruana.
Los nueve grandes Estados de la Union venezclana actual. can

sus inmensos rerriroeios, sus recursos variados, ccnrienen ape
nas cres millones de habiranres. Millares de Ieguas de excelenres
tierras estin bald las, mientras que nuestras ciudades de Eu
ropa rebosan de indigentes que mantienen apenas su existencia

precnria can un rrabajo incesante, sin esperanzas de salir de
su miseria. Hayen este reparrc desigual de nuestra raza sabre
la superficie del globe un hecho lastimoso que deben deplcrar
todcs los amigos de la humanidad. El gobierno venezolano,
hace falta rendirle esta justicia, se ha esforzado a este respecto
por combatir la ignorancia y la rutina. Se ha impuestc varias
veces sacrificics considerables para determinar un movimiento
de inmigraci6n bacia sus pucrtos, pero sin gran exito.

A proposiro de estad lstica, y evitando sus c6mputos com

plicados, notemos de paso que el movim.iento de crecimientc
de la poblaci6n en Venezuela. revels cada ana un numerc
considerable de nacimientos ilegitimos. Esra situacion resulta
de la alta tarifa aplicada a los matrimonios religiosos y del

rigor con el cual el clerc hace valer sus derechos. La gente
poco acomodada que se arredra ante el gusto, aplaza la con

sagracion de su union hasta que escrupulos de conciencia,
durante su ultima enfermedad, la deciden a ella. Existen pecos
paiees en que los matrimonies "in articulo mortis" sean mas
frecuentes. Hayen esto un abuse que la Iglesia deber ia poner
empeiio en enderezar, en interes de la moral publica que
siempre ha prctcndido asociar con su enscfianza y sus obras.
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No nos quedaba mjis que dejar la posada para reanudar
nuestro viajc.

-Vayan Uds. derecbito hasta b casa del ingeniero jefe,
-noS dijeron+- pcdran subir en cache. Sin embargo si quieren
Uds. esperar el convoy en plene campo, son Iibres de bacerlo:
el rnaquinista se parara con muy buena gana.

LJegamos 2 las ocho en punto ante la elisa sefialada. Algu
nos rnineros, provistos de sus herramientas y llevando su equi
paje en un paiiuelo de color cuidadcsamenre anudado, espera
ban pacienremenre, ecbsdos sabre monroncs de carbon, la
serial de la par-tide. El tren se componia de una pequefia
locomotora americana, de chimenea conica, de unos ocho a

diez vagones chatos y de un carro con bancos que hablan
sccado de un tinglado en nuestro honor.

Nos sentamos, no sin haber tenido el cuidado de mandar
traer de 1:1 posada una ccsta llene de provisiones de boca, pre
caucion muy necesaria. El carro de bancos, aunque cubierto,
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estaba desprovisto de portczuelas, y el aire circulaba en el
abundantemeute. Una vez complecada nucstra instalacion,
hicimos como los mineros y espcramos. A las nueve, un agcnre
de .la compafiia aparecio, un silbato resono y dejamcs detris
de nosorros la pequefia ciudad de Tucacas y la laguna seca

donde nos habiarnos paseado Ia vispera. A esca sucedio pronto
una Ilanura mencs arida, sembrada aqui y alii de matorrales
achaparrados. Poco a poco la vegctaci6n cambia; arboles, lie
nas, se levanraban a ambos lades de la carretera; se agrupaban
y mulciplicaban a medida que avanzabamos. Pronto la natura

leza tropical reaparecio en toda su glcriosa expansion. No
es una rarea fdcil construir una via Urrea. en tales regiones.
Despues de abrirla a gran des hachazos, no se ha heche mas
que la mired de la labor. Es precise aun defenderla semana

tras semana, contra Ia invasion de las plantas, la obsrruccicn
de las hojas, ramas y raices; disputar el suelo recien adquirido
pie a pie a la fuerza vital que se desborda bajo todas las
formes.

La selva se espesaba a nuestro alrcdcdor, hasta tal punto
que per momentos teniamos la irnpresi6n de rodar en un

t.unel de vegetaci6n. Ramas £loridas azotaban cl trcn al paso
penerrando hasta nuestro coche. Algunas pequefias estaciones
compuestas generalmente de cuatro postea coronados por U11

techo de paja, se levantaban en uncs clams en nuestro reco

rrido. El teen se paraba a veces para reaovar la provision de

agua 0 de carbon. Asi es como vireos el Agualinda, un bonito
pequefio rio, luego una choza de madera bastante pintoresca,
de techc de zinc que Ilevebe esta iascripcion muy briranica:

"Bachelor's hall".
[Se necesita cierra dosis de energ ia y apat ia para aceptar

tan alegrernentc un destierro indefinido en plena soledad!
Tres horns despues de haber dejadc a Tucacas, alcanzamos

a Palma Sola que sieve de deposito para las mercanc ias pro
cedentes de San Felipe, capital del Yaracuy.

San Felipe debe su fundccion a 1:1 Compafila espanola de

Guipuzcoa que cstableci6 alli una factoda con el objeto de
mantener rclaciones comerciales con Montalban, Yarimgua y



19+ JENNY DB ThLLENAY

Nirgua, tees pueblos grandes, situados 3 la entrada de los
Llanos. Antaiio Ilegaban bercos antes de la creaci6n del ferro
carril, por el rio Yaracuy, cargados de los diversos prcducros
de las haciendas circuadantes. La ciudad actual, que cuenta

ocho mil habiranres, ha side construida en el lugar de la an

tigua poblaci6n india de Cocorote.
Palma Sola se compone de tres 0 cuatro tinglados que sir

yen de tiendas. Hizo falta esperar aUa durante mas de media
hora el tren que venia de las minas. Lleg6 ruidcsamente, car

gada de mineral, con una cantidad de mineros, hombres y
mujeres, que cambiaron con los que se hallaban en nuesrros

vagones ccloquios vivos y animados. Se saludaban alegremente
y algunas charlas se mezclaban en 13 conversaci6n como

castafiuelas en un aire de baile. Luego, el vapor silbo, se oy6 el
rodar del tren y reanudamos nuestro viaje a traves del bosque.

Mientras tanto, en el momence en que dejdbamos a Palma
Sola, bacia la una de la tarde, compafieros de viaje habian
subido en el carro de bancos. Era un grueso mulato y su

mujer, no menos corpulenta, seguidos por un criado indio tan

�l:t!�i:aeld: �i�e��� :os:;nd�e::� i�t:su:ea =�i�r�: �:�r��a!
ruido, abrieron un bolso Ilene de vituallas y empezaron a

comer con tal gloroneria que se hubiera dicho que sa Han de
un Jargo ayuno. Su pe6n estaba sentado sobre el estribo
del carro de bancos, en plena sol, y de alii vigilaba la comida
can una filosofia estoica.

Pronto el gordo, despues de charlar con su mujer, se de-
cidi6 a un araque par nuestro lado.

-(,Son Uds. extranjeros? -nos pregunt6 can la boca llena.
-51.
-(_A donde van Uds.?
-A las minas de Aroa.
-Vengan mas bien a Barquisimeto. Tengo alii una tienda

bien abastecida, porque soy rico. Les presentare a Uds. a mis
conocidos.

Le expresamos cortesmente nuestro sentimiento de no pe
der aceprar su in'vitacion,
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-jLo siento mucho! -c-replico.
Luego, tomando la palabra con gran volubilidad:
-(Quieren un poco de quesc de mano? Es muy bueno y

viene de los Limos. Uds. me darao en cambio un vaso de su

vine.
Y el mulato nos seiial6 con el gesto la boca de una borella

que sobresalta de nuestra cesea de provisiones.
-De buena gana -Ie dije-, pero (su sirviente no necesita

nada?
La flacura del pobre hombre me daba Iastima.
-jOh!, esta genre -repLic6 el duefio riendo -no .necesita

tantos alimentos.
-Esto les impedir ia trabajar --observ6 la mujer,
-Sin embargo -e-replico su roarido -ya que estc da-rla

gusto a la senora, voy a darle nuestros restos, aunque ha teni
do ya cafe y cambures esta misma manana.

Al decir estc, paso carne y pan de maiz a Sll peon quien me

ech6 una mirada agradecida y se puso a dcvcrar su comida
con grandisimo apetito.

El queso de mario, que recibimos en cambio de nuestro vine,
es un queso del pais, fabricado en los corrales del ganado.
Empiezan por hacer cuajar la leche, despues la ponen sobre el
fuego. Cuando ha adquirido cierta conaistencia, se amasan

los pcdazos hasta que se han enfriado completamente. Luego
forman tortas redondas y achatadas que hacen secar despues
de afiadirles un poco de sal. El que nos dio Aureliano Vaz

quez, porque tal era el nombre de nuestro compaiiero de viaje,
era excelente y muy comparable a los quesitos suizos de Neu
chatel. Sentimos mucho baberlo aceptado, pcrque csta ama

bilidad nos atrajo un dihrvio de palabras, una conversacion
Inagotable, a chorro continuo. Don AureLiano y su esposa con

versaban a mas y mejor y pronto estuvimos a] corriente no

s610 de su vida intima sino tambien de La de todos sus amigos.
EI bosque que cruzabamos era esplendidc y maldeciamos in
teriormente nuescros vecinos y las distraccicnes que nos cau

saban. Viajabamos en media de las mas fantssticas deccra
clones de 6pera. Diferentes especies de palmeras, como orras
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tantas columnas de capiteles verdes, surg ian a nuestro alrededor
entre masas de vegeracion ; pla ranos silvestres, de aspecrc
completarncnte tropical, orillaban el camino. Cedros, caobos,
enlazados entre si por corrinas de Iianas, formaban por encima
de [a via Urrea una bcveda de vegetacion. En estas masas,
se agitaba un mundo de pajaros que silbaban, cantaban, vo

laban rdpidamenre, atemorizados per el paso del tren. Aqui,
guacamayos que parloreaban en la sombra. Alli, cardenales
que agitaban su plumaje rojo: mas lejos, minuscules pericas
ruidosas y atareadas. Vimos aun cinco 0 seis monos que salta
ban entre las ramas de un gigantesco saman, a los cuales los
mineros que se hallaban sabre el convoy enviaron algunas balas
de revolver sin mas resulcado que ahuyentarlos.

Seguimos durante algun tiempo el rio Area que costeaba
Ia via y nos enviaba un poco de frescura. Despues de haber
dejado uris una pequefia estacion, rodeada como las otras

de una muralla de marcrrales y arboles, cruzamos el rio Yuma
re en un puente de madera. Per fin, bacia las cinco de Ia tarde,
divisamos en un claro algunas casitas y una especie de esea

cion: estabamos en La Luz.
Se trataba de encontrar un albergue cualquiera, 10 cual,

despues de inspeccionar los lugares no parecia facil. Midbamos
a nuestro alrededor, con nuesrrcs sacos de viaje en la mana,
bastante poco tranquilos, euando un a.gente de la companla
que hablaba ingles se nos acerco preguntandoncs S1 podia ser

nos uril. Le expusimos can elocuencia nuestra siruacion.
Parecio preocupado, se aliso el bigote y acabc por decirnos:
-c-Nuescee choza, aUa, no contiene mas que dos cuartos ya

nrestndos y no eonvendria a la smora. Conozeo sin embargo a

un eomerciante que acepra a veees alojar viajeros, quien Con

sentird tal vez en recibirles. Espereme un memento, yo voy
a hablarle.

Volvi6 poco tiempo despues, travendonos una respuesta
afirmativa: dos carres esraban puestos a nuestra disposicion.

Lo seguimos inmediatamente y nos Ilevc a una habitacicn
dcstartalada, siruada a orillas de un camino, compuesta por
dos grandcs cuurtos por delante y dos pequeiios cuartos esrre-
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chos y sombrios del lado opuesco. El dueiio de casa era un

israelita aleman a quien la aficicn a los negocios y el desec
de hacer fortuna habian atraido a estas regiones lejanas. Vino
a nuestro encuentro y nos acogi6 con la tradicional formula
espanola:

-Todo 10 que hay cquf, esd a 13 disposici6n de Uds.
Frase eminentemente cortes pero empleada demasiadc a

menudo para sec tomada al pie de la letra. Se contesta a ella
ampliamente quitandcse el sombrero.

-1Concepcion ! -grit6 nuestro huesped.
Una rnujercita, muy limpia, bonita, de belles ojos cegrcs,

acudi6 a esta Hamada seguida por cinco 0 seis rapazuelos de todas
las esraruras.

-He aqul dos personas mas que alojar -Ie dijo su mari
do-; prepara los catres y airvenos Ia comida.

Misia Concepcion nos dirigi6 una graciosa sonrisa y des
aparecio como hab ia venido, seguida de toda la trope de niiios.
Nos rrasladarnos enronces a un cuaeto vecino. [Cuales no

fueron nuestra sorpresa y fastidio al enconrrar de nuevo a

Aureliano Vazquez y su pesada compafiera l Se precipitaron
a nuestro encuentro apredndonos las manes y ebrumdndonos
con prctestas de amistad. No pudimos sustraernos a. 50 ex

pansi6n, sino saliendo 10 mas pronto posible bajo el prerexto
de ir a visitar los alrededores.

Orillamos primero la linde del bosque pero sin aventurarnos
denero a causa de las serpientes. Una orquldea muy extrafia
llam6 nuestra atenci6n. EI centro de sus flores era de color
amarillo, todo sembrado de pequefias manchas pardas. Tres
largas puntas muy agudas part.ian de este centro, una superior
y las otras dos inferiores. No recordebamcs haber visto nada
mas singular ni m,ls paradejico. Mi marido la cogio haciendc
de ella un esbozo rapido. Mientras trabajaba, una negrita
de cinco a seis afics se le habia acercado, atraida por la cu

riosidad.
-eQue hace Ud.? -acab6 por decir timidamente.
-Dibujo -Ie contesro.
Se qued6 un memento inmcvil, perdida en sus reflexiones.
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-�Por que? .-dijo por fin, ascmbrada de no eotender.
Su cara, en este memento, tenia tal expresi6n que nos fue

imposible conservar mas tiempo nuestra seriedad.
AI volver a casa, en la bore de Ic comida, mostramos nues

era flor cuya nombre nadie pudo decirnos. Supimos mas
tarde, que ha sido clasificada ya bajo el nombre de "masde
vallia chimaera" y que es muy rara,

Cenamos con nuestro hudspcd, su familia y los Vazquez.
Misia Concepcion se habia verdaderamente esmerado y nos

di6 una alta idea de sus talentos culinarios.
Una vez levantado el mantel, se forme un cireulo alrededor

de la mesa; dos 0 rres negras endomingadas se reunieron con

los asistentes y todos se dedicaron enteramente a [a conver

sacicn. Nuestros dos catres habian side levantados en 13 sala
de recepcien, de manera que no nos era posible acostarnos

antes de que saliera redo el mundo. Durante algun tiempo
tomamos nuestro mal en paciencia, pero par fin, cansados de
todo el ruido que se hacia a nuestro alrededor y pensando que
habiamos contestado basrante a las innumerable! preguntaa
con que se nos bombardeaba, llevamos nuestras sillas bajo el
estrechc corredor que se exrendia a 10 largo de la fachada,
para dis£rutar de algunos minutes de tranquilidad y paz. La
neche era clara, rranquila, resplandeciente de estrellas. Sentada a

orillas del camino, seguia con la mirada las negras siluetas de
los altos arboles veciuos, cuando, el volverme divise al peon
indio, criado de los Vazquez, que colgaba su chinchorro en

el corredor. Aeababa apenas de terminer su tarea euando su

dueiia 10 llamo desde el interior. Echo en el chinchorro su

cobija ya desplegada y penctrc en la casa.

En esre momenta aparecid don Aureliano. Despues de dar
unos pasos bajo la galerta, noto el chincborro preparado par
su criadc. Debic parecerle confortable, porque se instal6 en

cl de inmediato estirando la cobija hasta sus hombres y echan
dose cuan largo era. E1 pobre indio, a su vuelra, no pudo
contener una exclamacion al enconrrar el sitio oeupado. Hasta
10 era por algun ciempo porque su dueiio roncaha energies
mente. El peen, acoscumbrsdo � todos los conrrariempos, vag6
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prirnero a derecha e izquierda como alma en pena, luego se

fue a acostar eo un rincon sobre el pavirnenro.
La noche era fresca, y el pobre muchacho can su vestido

ligero de Iienzo, no se sent ia a sus anchas. Se Ievanto y comenz6
a caminar para calenrarse. Sus facciones expresahan tanta con

trariedad y cansancio que, apiadandome de su triste suerte, Ie
ofred una cobija. Me di6 calurosamenre las gracias y se instalo
de nuevo en el suelo donde acab6 por dormirse.

La velada de nuestros huespedes se prolonge basta la mitad
de [a noche. La despedida ocup6 un buen euarto de hora por
que las mujeres se abrazaban y daban palmaditas en la espalda
10 eual constituye la salutacion amistosa de los crioHos. Pudi
mas par fin retirarnos a nuestro cuartc, y ya estabamos dor
mirando cuando oimos a nuestro hudsped que hacia la ronda
con una palmatoria en la mano, para asegurarse si las puertaa
estaban bien cerradas y si redo estaba en orden.

A1 dia siguiente a las seis nos encontrabamos en Ia estacion,
dispuestos a salir para las minas. Scbre la vla Urrea estacio
naba una pequefia locomotora, delante de [a cual se habia colo
cado un vag6n chaco que ccntenia dos sillas de paja colocadas
una al lade de la otra. Estc vag6n y eseos asientos nos estaban
dcstinados. Se baj6 una de las paredes del vehi.culo y nos

alzamos sobre la plataforma, abriendo nuestros quirasoles por
encima de nuescras cabezas para resguardarnos del sol. EI tren

se puso en mareha a las siete; no comprendia mas que la
mdquina y el vag6n roencionado. S610 hay 7 millas de La Luz
a Aroa, pero se invierte un tiempo bastante largo en recorrer

las, porque las curvas son numerosas en la linea y trazadas con

gran audacia. Se da la vuelta a altas montaiias pobladas de
erboles: se pasa al lado de enormes precipicios 0 sobre puentes
que dominan profundae quebradas. £1 trazado de la via debi6
presentar dificultades muy serias y haee honor a los ingenieros
que trabajaron en ella. Altos homos destinados a hacer sufrir
una primera preparaci6n at mineral se levantan a medio cami
no de Aroa, en 13 ribera del rio de este nombre. Un joven
helga, el Sr. Deby, los dirig!a en la epoca de nuescra visita.

El pueblo de Aroa se eompone de una cantidad de pequefias
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chozas agrupadas en el fondo de un valle sombr io. Tanto
mas sucias, miserables y tristes parecen estas habiraciones
cuanto que el paisaje que las rodea es salvaje y grandiose.
Uno se creer la en un camparnento temporal de gitanos que
viven en la pobreza mas abyecta. Los mineros son casi rodoe
extranjeros y de todas las nacionalidades.

EI tren se detuvo ante montones de mineral, sobre los cua

les era necesario subir para llegar a un terre�o llano, no sin
riesgo de un esguince entre los derrumbes. Un joven inglis
vine a nuestro encuentro y nos Ilevo por un camino income
do. Ilene de piedras y desechos, hasta una casa de madera
dande se alojaba el ingeniero jefe, el Sr. X ... quien nos re

cibic muy cordialmente. No 5010 nos dio la autorizacicn de
bajar a la mina, sino que se ofrecio para acompafiamos.

E1 aspecto de la montana que encierra los yacimientos de
cobre es de los mas impresionantes: haee falta irnaginarse una

masa imponente sembrada de rocas desnudas entre las cuales
verden aqu l y aHa una vegecacion escualida. A diferenres
alturas se abren agujeros negros de donde salen escalas de
cuerda fijadas a1 suelo. Son las entradas de las galerias supe
riores de la explotacion. Ocrcs pasos situados mas abajo son

accesibles a pie llano. Nuestro guia se deruvc ante uno de
ellos, y habicndo encendido hachones que nos entrego. nos

precedio cn un corredor oscurc en el cual nos inrernamos can el.
Caminabamos en el agua, debajo de una b6veda redonda donde
el resplandor de nuestros hachones hecla espejear reflejos me

calicos. Recorrimos as! varias galer ias, dando vueltas y mas
.

vueltas, y nos encontramos en una sala bastante vasta cavada
en las profundidades de la montana. Cinco a seis mineros que
lleveban una lampara fijada en el sombrero trabajaban blo
ques de cuarzo. Esta especie de gruta tapizada con lentejuelas
de cobre ba recibido de los mincros el nombre de "salon
arnarif lo", en honor del general Guzman Blanco quien comic
alii eI dia de la inauguracion del Bolivar Railway. Volvimos
a ver con verdadera satisfacci6n despuds de un nuevo reco

rrido entre subrerrdneos obscures el cielo azul y la luz del d ia,
Las explotaclones se exeicnden en un espacio de varias
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millas y se las concce bajo diferenees npmbres. Se cuentan

cua tro depositos principales: los de Cemaragua, de Titian) de
San Antonio y de Aroa. Todos son de una gran riqueza y prc
sen ran la inmensa ventaja de poder sec urilizadcs sin necesitar
el empleo de rnaquinas cosrosas. Segun 10 hemos dicho ya,
le compaf ia de las minas se ha comprcmerido a proporcicnar
vcintc rna toneladas de mineral a la Bolivar Railway Com
pany para cuyo transporte esea recibe anualmente, en promedio,
mas de 85.000 libras csterlinas.

Todo el pais cruzado por la via ferrea pertenece a la socie
dad de las minas y coustituye una fuence de riquczas, a causa

de los bosques de todas las esencias que crecen aUi. Abundan
los caobos, los arboles tinroreos, plantas medicinales. Ademds
se ha consratado [a existencia de filcnes de oro y plata entre

San Felipe y Aroa en las colinas del Tesorero y de Guarararo.
Las empresas mineras en general tienen un gran porvenir

en toda la Union venezolana. £1 subsuelo de esta vasta comar

ca encierra no s610 yacimienros inagotables de cobre, sino tam

bien hierros de excelenre cualidad, grafiro, perroleo, asfalco,
carbon de piedra. Los depositos de oro del Callao, de Chile,
de Potosi. de 'Nueva Providencia, del Botanamo, de Ccrinn,
de Cicapra, de Caratal, son bcstanres conocidos y la explota
ci6n de algunos de e110s ha dado ya a sus felices propietarios
un bcncficio de hasta 1.000 por cieneo.

Nos sentamos de nuevo sobrc nuestcas sillas ante Ia locomo
tara, muy satisfeehos de nuestra excursion; esta vez, sin em

bargo, el tren se habl a alargado con cuatrc vagones cargados de
mineral, que precedian el nuestro y contenian, fuera de su

cargamentc, mineros y sus mu jeres sentadcs sobre piedras.
quienes iban a La Lnz para renovar sus provisiones. Al llcgar
a esta ultima poblaci6n enconrramos entre las personas rcuni
das en la estacion a Don Auceliano Vazquez, su esposa y el
indio quienes nos esperaban para despedirse. El mula to, con

la cara radiance, nos ensefio can la mane un gran coche de
tres caballos detenido en e] borde de la carretera.

-Lo he heche veair -nos dijo can un gcscc de orgullosa
satisfacci6n -adrede para ml, desde Barquisiruero.
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-Y, (cuando estad Ud. co Barqulsimeto?
-Dentro de dos dias si eodo va bien. En serio, lDO quieren

acompafiarnos? Hay lugar para cuaero: el sirvience va sobre el
asiento al lado del cochero.

-No, no -c-exclame espantada por la perspecciva- [es im

posible! Tenemos que ver de nuevo a un pariente en Puerto
Cabello.

La excuse era mediocre perc tuvo que contentarse con ella.
Viendo que nuestra resolucion estaba romada, el buen hombre
nos alargo su gruesa mana negra y agreg6 a manera de con

suelo:
-No dejare de venit a saludarles en m.i primer viaje a

Caracas.
Subia pesadamente en el cache, seguido de su esposa, Iuego

ambos agitaron sus paiiuclos mientras su criado indio me gri
taha con todas sus fuerzas:

-,Adi6s, niiia! jAdi6s!
El cocbe se puso en movimiento y desaparecid pronto en

una nube de pclvo.
A las nueve, despues de dar las gracias a Misia Concepci6n,

nuestra huespeda de la v ispera, seguimos nuestro viaje que
no present6 ningun incidente nuevo basta 'Tucacas.

La pequefia posada recibio una vez mas nuesrra visita. Nada
habia cambiado y volvimos aver hasta el cadaver del cangrejo
que habiamos matado, cn el rnismo lugar en que 10 babiamos
dejado dos dias antes.

Algunos dias mas tarde. nos encontdbamos de nuevo a

bordo del "Venezuela", en direccion a Puerto Cabello, desde
donde pensdbamos salir par. Carabobo y los valles de Aragua.
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SaUd. at Puerto Clfb,fTo. - '''81n;0 " sus ctlhtlltos. - La cllrrdtra de
Vlllltncilt. Lot ArJstoloqu;a rilrg(fn$. - El P,,/ito. - LlegaJa II El C.mJ,",.. -

lA pOJllda. - La serpirllte �on. JO$ C8bf!ztll. - En camm". - Un hurocJn
en ,. CorJilltrtz. - BJrbuld. - Nagrt.·Nagua. - HOMflr!e. del pueblo en.

Ventzllel", - UIIg"JII II V.le-neill. - Un" limamit" PM timor at DiOI. -

La cariJlld lIet1tZOIan..

Necesitamos un carro de viaje. Se nos presence un buen indio
que nos ofreci6 uno y al mismo tiempo sus servicios personales
como cochero y guia por cuarenta frances diaries. Lo contrata

mos de inmediato porque nuestros amigos nos 10 habian recc

mendado como un hombre activo, resuelro, y que conocia
perfectamente el pats.

Al dia siguiente a las tres de Ia tarde, Inglnlo, as i se llamaba
nuestro auriga, se ballaba ante nuestra puerta vigilando orgu
llosarnente tres buenos caballos que interpelaha sucesivamente
bajo los nombres poeticos de "Flor de Mayo", "Estrella" y
"Rayc de Luz". Subimos en Ia gran calesa enganchada de este

modo; nuestro cochero camhio carifiosos adioses can los nu

merosos especradores reunidos en la calle, y nuescros tres nobles
corceles salieron a escape, estimulados por los tradicionales
chasquidos de 1.1 tigo.

Tomamos el camino de Valencia, bastante amplio, bordeado
de cocoreros y espesos matorrales poco verdes en aquel entonees

porque las lluvias son raras en febrerc en Venezuela. Notamos
sin embargo, alrededor de la ceres de un rancho, una �l'U'Wi"
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dera cuyas bermosas y anchas hojas hab ian conservado toda 5U

lozania. Era una especie de arisroloquia conocida hajo cl nom

bre de El Gallo, a causa de su flor extrafia que recuerda por
su forma la del corneta de nuestros corrales.

Un cache nos precedia, levantando nubes de pclvo. Pronto
fuimos cubiertos con ellas de pies a cabeza. Inginio sofocado
10 mismo que nosotros, se esforzaba por adelantarse al mal
hadado vehiculo. Despues de sabias maniobras y no sin un

cambio de palabras bastante vivas entre los dos cocheros,
"Ploe de Mayo", "Estrella", y "Rayc de Luz" acabaron por
veneer a costa de una carrera Ioca tan prolongada como des
agradable. A seis kilometres de Puerto Cabello, respiramos pol
fin mas Librerncnte. Costeabamcs las orillas del mar cuyas al
tas olas venian a eomperse con fragor 301 pie de unas pobres
casuchas que formaban la aldehuela de El Palito. Este lugar,
habitado hoy por algunos pescadores, podria adquirir mas tarde
imporrancia cuando se abra un ferrocarri! entre Puerto Cabello
y San Felipe, como punta de reunion de una linea procedenre
de Valencia.

Nuestra satisfaccicn duro muy poco tiempo, porquc la ca

rretera forma un recodo en esre sine aparrandose del litoral y
dirigiendose, levandndose poco a poco, hacia las montafias del
interior. Tuve 5610 el tiempo de echar una mirada Hena de
pesar hacia este oceano azulado que Ibamcs a dejar derr-is
de nosotros, cuyos cuadros cambianres y vaciados estaban

mez�lados en mi ccrazon can las mas vivas y pro£undas im
presiones.

Teniamos [a intenci6n de pasar la neche en EI Cambur,
puebleciro disranre dos leguas de El Palito. Hubieramos llegado
temprano, si un incidente de bastante mal augurio no nos

hubiera retrasado. Inginio se di6 cuenta de que uno de sus

caballos, "Rayo de Luz", cojeaba ligeramente. Hizo falta mo

derar el paso de sus compafieros. Felizrnente cruzdbamos un

pais pintoresco y nuevo para nosoeros. Una ancha quebrada
en cuyo fonda corria un pequedo cia, costeaba la carretera,
por un lado, mientras que por el otro se alargaba una cadena
de colinas poco elevadas. No lIegamos a El Cambur sino a 1a



205

puestn del sol, bacia las seis de la tarde. Nuestro cache se

detuvo delante de una pequena posada que nos parecio basrante
bien cuidada, deeds de Ia cual se escalonaba una nita montana,
rodenda por algunos ranchos diseminados.

Mientras que Inginio descnganchaba sus caballos y los Ile
vaba a heber a un riachuelo vecino, penetramos en una sala
cornun provista de dos catres y dos chinchorros ocupados en

esee momento por algunos criollcs que descansaban agradable
mente. Pronto se presence 13 duefia pregunrdndonos 10 que
desedbamos:

-Un cuartc para la neche.
-Seguidme -nos dijc de inmediato con una sonrisa en los

labios.
Nos llevc a un cuartc vecino donde cuacrc catres estaban

instalados, dispuescos a recibir a los viajeros.
-c-Aquellos esran libres -nos dijo, seiialandonos los del fon

do-- Y [estareis bien!
La perspective de acostamos en un verdadcro dormitorio,

en compafi ia de uncs desconocidos, no me gustaba de ningun
modo. Propuse a mi maridc desplegar nuesrras cobijas e it a

instalarnos en el corredor. Nuesrra huespeda, que habia en

tendido mis palabras, nos pregunt6 cudnto tiempo pensaba
mas pasar en su case.

-Saldremos para Valencia -Ie dije- a las dos de la ma

drugada.

-En este caso -replica- les alojare a Uds. en el cuarto

que yo OCUPO Y yo me acosrare en la cocina. •

Enronces nos abrio otra puerta, y nos deja en una habitacicn
muy pequefia, bastante mal alumbrada, donde no habla por
todo moblaje mas que des catres y una sills, pero en la
cual tcniamos por 10 menos Ie ventaja de estar solos.

Mientras nos preparaban 141 cena, aprovechamos un ultimo
rayo de luz para dar una vuelra afuera. Una maleza baja,
espesa, corrada aqu i y alIa por pequefios senderos, hac la frente
a la posada del Otro lado del camino, Algunos altos cocoteros

que se inclinabarr bajo 13 abundancia de sus nueces, dominaban
estes macizos. A un os cuarenta metros de la posada se cnca-
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jonaha un valle estrecho, regadc por un rio ripido donde no

Son raros los caimanes segan Humboldt. Es preciso creer que
desde el paso del celebre viajero se les hizo una guerra de ex

terminacicn, porque nada nos revelo 50 presencia.
A nuestra vuelta a 101 posada, la encontramos llena de movi

mienro y ruido y enteramente invadida por una ttapa de arrie
ros llegados de Valencia. Como nuesrra cena se hallaba te

rrasada, £uimos a sentarnos estoicamente en una gruesa piedra,
sofiando en la distancia que existe en algunas circunstancias
entre la copa y los lahios. Habia anochecido y estabamcs alli,
silenciosos, presenciando de lejos el t.rabajo que se hada alre
dedoe de las mulas y 101 descarga de los fardos de mercancias,
cuando un carretero negro me grit6 de repente:

-c-j Cuidado, nifia, una culebra!
Me levance precipitadamente y divise, en efecto, en el lugar

en que hahia estado senrada, una serpienre neg!3, pero tan

delgada, tan pequefia, que se hubiera pcdido tomarla por una

Iombriz. Tenia las dos exrremidades del cuerpo exactamente

parecidas, de donde su nambre local de "des cabezas" (Typhlus
lumbrieaulis) 1, La enviamos a hacer compafi'ia a ceres ani
males de su especie en el fonda de un frasca Ileno de alcohol,
colccadc en una de las cajas de nuestro vehiculc.

No pudimos mas que felicitarnos de Ia cena que se nos sir
vi6, poco tiempo despues, en la posada de El Cambur. Se hace
alii una buena cocina y a este respecto hubidramos podido
creernos en la misma Francia, en algun hotel de provincias. La
ilusi6n cesc �uando volvimos a entrar en nuestro cuarto de
dormir, incontestablemente vcnezolano.

Hacia las dos de la madrugada Inginio Ilamo a nuestra

puerta anunciandonos que todo estaba Iisto para Ia parrida.
En efecco, al salir a la calle, descubrimos a "Rayo de Luz",
"Plor de Mayo" y "Estrella" ya enjaezados y sacudiendo im

pacientemente sus cascabeles. Nuestro cache llevaba tres faroles,
dos de lado y uno de frenre, que bastaban apenas para iluminar

1 £1 Dr. Eduardo Rahl co su "Pauua dcscripciva de Venezuela" da
como nombre cienrlflco de 13 culebra de des cabezas, AmpMsbaena f1tUgi-
7Jf)sa. (N. del T.).
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un pedazo de camino. El cielo era sombrio, sin estrellas ; a

nuestro alrededcr las rinieblas se hacian mas espcsas. Esta
obscuridad desacostumbrada nos extrafic prlmero, pero pronto
nos fue explicada. Llegados a media mille de El Camber, vi
mos un rclampago cruzar el horizonte mientras el .ruido del
trueno se escuchaba en lontananza.

-jCarambal -c-exclamc Ioginio-- tendremos una gran
tormenta.

-Volvamos a EI Cambur -Ie dije.
-No, no, tendremos el tiempo de alcanzar Las Trincheras.
Y azotando a sus caballos .les hizo coger el trote. Esrabamos

hcrriblemente sacudidos porque el camino estaba Ilene de ba
ches que era imposibJe evirar a causa de la oscuridad. A
nuesrra )zquierda se encajonaba una profunda quebrada que
bacia falta costear a causa de las colinas que a nuestra derecha
escrechabnn la via. Pronto la lluvia comenz6 a caer fuerte
mente, formaodo cascadas cuyas ondas se derramaban ruidosa
mente en el precipicio vecino. El cielo se ilumin6 mas y mas;
los rruenos se hicieron incesantes; presencidbamos un verda
dero desastre y la naruraleza entera parecla convulsionada a

nuestro alrededor,
Nuestro cochero gritaba ; los caballos enloquecidos ya no

obedecian a las riendas, se eocabritaban, se echaban de lade,
y nos pOD Ian a cada momenta en peligro de volcar. Inginio se

precipit6 fuera de su asicneo, se echo ante los caballos y Ies
lanzo una cobija sobre la cabeza.

Los pobres animales se detuvieron temblorosos. La neche era

mas oscura que nunca porque una violenta rafaga hab ia apa
gada de repente nuestros faroles.

-Tenemos que esperar aqul -c-exclame el cochero -ya no

hay mas media de caminar.
Hace falta haber asistido a un huradn bajo el tr6pico para

formarse una idea de la potencia irresistible de los elementos
una vez que se ha roto su equilibria. Tcdo se somete y cede,
todo esd. barrido par el vientc y los aguaceros; los rios mas
humildes se hinchan, crecen, se traos£orman en torrentes im
petuosos que arrastran troncos de arboles y pedazos de rocas
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entre su masa espuruosa, [no hay nada mas imponcnte ni mas
terrible!

Vivamenre impresionados, nos quedarnos alli. inrnoviles, en

el fondo de nuescro cache, caladcs basta los huesos, c1ivisando
vagarnente gracias a vivos resplandores la cima de los arboles
que se toreian ba]c la rempestad; ora el horizonte se lIenaba
de desrellos, ora se cubr ia de espesas tinieblas. Poco a poco
sin embargo el ruido disminu ia y el fragar del rayo se hacia
menos frecuente. Hubo un memento de calma, luegc el cielc se

aclaro y algunas esrrellas cenrellearon entre las nubes.
-iEn camino! -dijo Inginio hacienda restallar su ldrigo.
Los caballos partieron de nuevo y reanudamos nuestra mar

chao Eran las cinco de la madrugada cuando alcanzamos Las
Trincheras. Al asomarnos a la portezuela no divisamos mas

que dos 0 tres ranchos. Muy cerca se encuentran las celebres
fueotes de agua terrnales ya descriras por Humboldt. Brotan
a. unos cuarenra metros de la carretera, en un estanque, esca

pan de alH. formando una corriente rapids, la cual mas alla
de Las Trincheras toma el nombre de rio de Aguacalientc y
va a perdersc en cl mar de las AntiUas, a una milJa del Palito.
La temperatura de estes fuentes es tan elevada que uno no

podr ia bafiarsc en elias sube a mas de 80". Una esplendida
vegetaci6n cubre las riberas del rio sombreadas par algunos
gigantes de los bosques tropicales, mimosas, palmeras, caobos.
[Fenomeno bastante extrafiol , a diez metros del estanque de
las aguas rermales carre un pequerio rio cuyas aguas son com

plctamente fries.
Despues de visitar las fuenres, nos decidimos a preceder al

cache carninando a pie algun tiempo para secar nuestros vesri
dos todavia mojados. Los resplandores de la aurora enrojec ian
el firmamento, .iluminandc un paisaje muy pintorcsco, lleno
de un aire vivo y pure. Bien envucltos cn nucstras cobijas,
andabamos rapidamente, siguiendo los recodos del camino que
se elevaba insensiblemente, colgado de las laderas de la monta

na. Subimos Ia pendicnte hasta La Entrada; alii eI camino
desciende y se inclina de ladera en ladera hacie un valle grande
y hermoso.
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Hacia las sels y medii! el sol aparecic par encima de los
montes, mas resplandeciente que nuncn. Delance de ncsocros

se excendia un llano del aspeceo mas riente. Plantas y arboles
desrilaban rcclo; flcres se abrian entre las hicrbas; los pajaros
cantaban, revoloteando de rama en rama; la naturaleza, des
pues de sufrir la terrible tcrmenta de la neche parec ia salir
de una pesadilla y querer bcrrar basta su recuerdo derramando
par doquler sus mas belles encantos.

Cruzamos el pueblo de Barbula, compuesro de una sola
calle, sin detenernos en el. Sin embargo nuestro paso fue 00-

tado gracias a los chasquidos del Idcigo de Inginio quicn nos

proporcioac una entrada triunfal al galope tendido de sus

caballos, y atrajo en el urnbral de las casas coda una poblacion
de negras y rapazuelos que hacian gestOS de bicnvenida y

prefer ian exclamaciones admirativas.
A aJgunas miUas de alia, en Nagua-Negua, se repiti6 Ia

misma escena con la variance de que nuestro cochero nos rogc
detenernos un rata bajo el prerextc de tamar alga caliente.
A decir verded, una tau de cafe nos hubiera gustado muchc
a nosotros tambien, perc la pequefia pulper'ia a la cual nos

Ilevo Inginio tenia tal aspecto de sucicdad que no tuvimos
el valor de enerar, Nos apeamos sin embargo para visitar ln
aidea.

Nagua-Nagua no ofrece nada notable. Entre sus habirantes,
en nurnero de unos quinientos, casi rodos geute de color. "LL"'lOS

viven con uri pequefio comeecic 0 del producro de su rrabajo
en las haciendas circunvecinas: los otros se ernplean en el
transporte de las mercancias y generos alimenticios despacha
des de Valencia a las poblaciones vecinas.

Nuestro coche, cargado de equipaje, se habia quededc en el
camino, cbiereo a los transeuntes sin que nadie se ocupara de
61. A nuesrra vuelra hallamos todos nuestros objeros en el
mayor orden. El pueblo venezolano es rnuy honrado, y a estc

respecto se disfruta en todc el pais de una perfecta seguridad.
Raras veces se aye hahlar de robes a mane armada, de riendas
violentadas 0 mostradores desvalijados. Si el hecho se presenta
muy de cuando en cusndo, casi siempre se debe atribuir a ex-
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rranjeros. Algunos de ellos muestran, dado el case, una rare

audacia. Se menciona, por ejemplo, Ia anecdote siguienre. Un
Individuo pcnetr6 un dia en una casa, en Caracas, entre deli
bcradamente en el salon. como un sofa, 10 puso sobre sus

hombres y alcanzo rapidamenre 1a puerta de 13 casa. El duefio
de esta, sentado bajo una galena, 10 divisd en aquel momento.

-iQUe hace Ud. aqui? -Ie grite.
EI ladren se volvie sin ninguna seiial de sorpresa.
-iQuicre Ud. comprarme un soH? -c-replicc.
-No, gracias, no 10 necesitc.
-Perdone Ud.
Y el individuo sali6 tranquilamerite, Ilevdndose cl mueble,

que pudo, probablementc, vender en orra parte. No fue sino
mas tarde cuando la victima consraro que le habian ofrecido
cn venta su propio bien.

Apenas nos habiamos instalado de nuevo en nuestro ve

hlculo cuando aparecio Inginio, todav.ia muy exciradc 3: con

secuencia de una conversaci6n con algunos arrieros, sus

amigos. Nos llev6 a todo escape y pronto dejamcs detrds de
nosorros el pueblo de Nagua-Nagua. La carretera que seguia
mos se poblaba siempre mas y mas; nqu i, caravanas de carre

tas; all i, largas hileras de burros. El conjunto atestado de
fardos bien atados en envolruras de cuero. Las casas se alinea
ban. mas numerosas, en los Iados: nos aproximabamos eviden
temente a una ciudad.

-jHe aqui a Valencia! --exc1am6 nuestro cocbero, exten

diendo su Iacigc bacia eI horizonte.
EI paisaje que ten.iamos delanre de la mirada merecla .nues

tea atencion. La capital de Carabobo esta situada en un valle
magnifico de mas de tres millas de ancho, limitado al Este
por las cadenas del Hilaria y San Diego, y 31 Oeste par la
de Guataparo. Un rio poco profundo, de aguas claras y l impidas,
recorre el valle en roda su extension, y va a echarse en el

lago Tacarigua, a echo millas de [a ciudad.
Cruzamos dos 0 rres calles limpias, bien empedradas, bcr

deadas de tiendas, e Inginio deruvo sus caballos ante una gran
casa can cuatro ventanas y puerta ccchera. Era un verdadero
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hotel bien amuebladc, bien atendidc, fundado antafio pot un

frances y dirigido por su hijo.
Encontramos 10 que nos falraba desde hecla muchc tiempo,

un cuarto comedo y un excelente almuerzo. Esperabamos,
confortados de este modo. gozar de u.n memento de descanso;
perc no condbamos can los mendigos. Tienen costumbre, en

Venezuela, de hacer una ronda general el sabado, de puerta en

puerta; llaman en todas partes aquel dia sin cansarse con una

tenaciclad increible.
-o!Quien? -se les grita a1 fin y al cabo.
Y una voz doliente contesta:

""';'IUna Iimosnita por arnor de Dice!
Su visita esd prevista generalmente y se prepara en su bo

nar un montoncito de centavos. Cuando est .. agotado se COD

tentan can decides: [Perdon!
Y se van, esperandc tener mas suerte en orrs parte.
Todos conocen en Caracas a un mendigo que es un tipa del

genero. Es un mulata viejo y bondadoso de pel a cano, que
va de calle en calle confortablemente sentado sobre un bu
rrc, entrando por todas partes con su jumento y distribuyen
do generosamente su bendicicn a cuantos Ie regalan algunos
centavos.

Los venezolanos son naturalmcnte muy caritativos. Varios
esrahlecimienrcs de beneficencia, asilos de huerfanos, entre

orros, estan mantenidos por complete gracias a sus donatives
vuluntarios. Senoras que pertenecen :1 13 mejcr sociedad orga
nizan a menudo exposiciones de objeres de tode clase reunidos
por sus cuidados, que despachan para dedicar el prcducto a

buenas obras. Es rare que una verdadera dcsgracia llegada a ser

publica no cbeecgs de todas las clases de 13 poblaci6n consue

los y socarras. Tuvimos que recardarnos estas disposiciones
verdaderamentc benevolas para no maluatar a los mendigos
que asediaban nuestra casa el dia de nuestra llegada a Valen
cia, y en el memento en que nos preparabamos a gozar de las
dulzuras del suefio.
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La ciudad de Valencia, en la epcca del viaje del senor de
Humboldt, comprend ia unos seis mil habitantcs; posee 36.140

segdn el ultimo censo. Este enorrne aumento Sf debe a la po
sici6n verdaderamente excepcional de 13 ciudad, eo el centro

de los discrircs mas feruilcs de 13 Republica enriquecidos por
grandes haciendas a las cualcs esra unida por numerosos cami
nos. Todo favorcce alll el desarrollo de la industria y del co

mercio, mejor que en la misma capital, separada del interior
del pais por una muralla de monrafias y mas alejada de las

grandes explcraciones agrtcolas. La construccion de un ferro
carr'il entre Puerto Cabello y Valencia asegurar ia a esta ulti
ma ciudad numerosas ventajas, bastante importances para ha
cer de ella una de las mas florecientes de la America del Sur.

El clima es agradable y sano, sicndc el promedio de la tem

peratura de 19 a 200 R. todo el afio.

Valencia fue fundada en 1555 por Alonso Diaz Moreno a

quinicnros cincuenra y seis metros de altura par encima del
nivel del mar. no lejos de un rio navcgable, el Guarico, que
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ccmunica con el Orinoco \ y a cuarenra millas de distancia de
Puerto Cabello, el mejor de los puertos venczolanos. No sin
discusicn se dccidieron mas tarde a preferir Caracas a Valen
cia para establecer all i la sede del gobierno federal. Sin em

bargo esra rcsoluci6n se justifica perfectamente. La capital de
Caeabobo, donde el primer congreso nacionnl verified sus sc

siones en 1831, csca cxpuesta demasiado ;1 un sorpresivc ata

que sea durante las peripecias de una gucrr3 civil, sea en caso

de invasion exrranjera. Hechos irrecusables dan fe de ellc des
de el siglo XVI. En 1578, los caribes venidos de las orillas del
Orinoco la atacaron subitamentc y no fueron rechazados sino
despues de una heroics resisrencia, dirigida por Gard Gon
zalez; en 1667 2 filibusreros Eranceses se presentaron a su vez

y [a saquearon. Caracas, menos favcrablemenre siruada, es por
ocra parte mas Heil de protegee y defender.

Volvamos al presente. Al salir del boeel para dar un paseo
por 13 ciudad, llegamos par una calle ancha y de huen as

pecro a la vista de un parque hermoso y espacioso, adcrnadc
con vigorosas plantas cropicales. Alli se lcvanta la Catedral,
edificio bastanre vasto, flanqueado de des torres, perc cuya
arquitecrura no ofrece nada notable. El interior no es del me

jor gusto y se vuelveo a cncontrar en el las estaruas pinradas
y los dcrados que dcslucen todas las iglesias hispanoarnerica
nas. Nos mostraron, en uno de los angulos del mismc parque,
Ia case habitada antes por uno de los mas valienres compafie
ros de Bolivar. cl general Uslar. Salido de una anrigua fami
lia alemana, este viejo sold ado habia luchado a las erdenes de
Wellington en Waterloo. Terrninada la guerra, vino a Vene
zuela y puso su espada al servicio de los patriotas. Hecho pri
sionerc por el general espaiiol Morillo, este Ie emplc6 con ceres

cautivos en 1a construccion de un puente sabre el rio Valeri
cia. Mas tarde, despues de algunos meses de prisi.6n, fue can-

1 EI Guarieo ccrre muy iejoJ de Valencia. en el actual Estadc Gu;irico.
Nace ceres de Villa de Cura Y se echa en el Orinoco entre Cahruta y
Caicara, La ciudad de Vnlcncia escn. situad'l a 47& metros de altura. segun
los manuales de Geosr:lfia. (N. dill T.).

2 La fec.ba eucta es J(i77. (N. tid T.).
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jeado por un oficial superior espaficl, se reuni6 can BaHvar y
romo una par ticipacion acuiva en la baralla decisive de Cara
bobc donde mandaba una division venezolana.

No nos sentiamos dispuestos a dar largos paseos porque el
traqueteo del carro y 13 falta de suefio nos habian cansado.
Nos limitamos, pues, aquel dia, a recorrer los alrededores del
parque Bolivar y de la plaza de Ia Candelaria, dcnde se ha
erigido recientemenrc una esrarua al Mariscal Falcon, de £ac
tura bastanre mediocre.

Al d.i.a siguiente recibimos 1a visita de algunas personas a

las cueles habiamos sido recomendados. Una de ellas, un ho
norable negcciante de Valencia, se ofreci6 para acompafiar
nos y guiarnos en 13 ciudad.

-Hoy cs domingo -nos dijo-- y tendreis una excelenre
ocasi6n de encontrar bellas mujeres y formaros una idea de las
valencianas.

Anduvimos hasta la Plaza de [a Catedral y all i, sentados
debajo de una gran mata de bambues, a algunos pasos de 13.
iglesia, esperamos la salida de los feligreses. Pronto los vimos
desfilsr, las senoras elegantemente trajeadas, con el libro de
oraciones a el rosario en la mane, Ia cabeza cubierta con la
mantilla de encajes; las muchachas caminaban ddndose el
braze y charlaban alegremente entre S1. La mayor parte eran

bonicas y entre elias cbservamcs a una de una esplendida be
llezn. Nos echo al pasar una mirada de rcina, y reconcciendo
a nuestro compafierc, Incline suavemente su hermosa cabeza
morena y se alejo lenramenre, seguida par una vieja negra.

-iQue hermosa persona! -c-exclnme.
EI Sr. X , quien al saluda de la jovcn habia contestado:

"Adios, Camila", me dijo Con emoci6n:
-Es la hija de un blanco, ex-emigrante irlandes, y de una

india de Turmero. Su hermosura pasara como un suefic. Den
tro de un afio sed. tan fea que no 13 miraran sino eatreme

ciendose de aversion y Issdrns.
-(Sed posible? (Como es esto?
-Su madre es lazarina y la joven tiene ya un principio de

lepra.
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-iQue horror! ---dije muy turbada-; JSU tez sin embargo
parece tan lisa y tan coloreada!

-c-j Oh! -c-replico nuestro compafiero-e-, esta apariencia no

debe engafiarnos. Yo la veo a menudo y cada vex que una erne

cion cualquiera 13. agira, su cara encantadora se cubre de
manchas ... [Es horroroso!

Despues, cambiando de repente de conversacicnt
-(Desean Uds. hacer una bonita excursion?
-De buena gana.
-Pues bien. escalen esra celina pedregosa que se ve desde

aquij se llama El Morro; dicen que se goza alli de un hermosa
panorama.

-(Ud. no ha ida nunca?
-No, 10 confieso: haee cinco alios que vivo en Valencia

y como 10 saben Uds., la pereza es muy seductora bajo el
tr6pico ...

-jVenga Ud. con nosotros!
-En verdad -replica rlendo nuestro inrerlocutor-c-, no

tengo el inimo de hacerlo. Hasta les aconsejo no ir ahora
mismo porque haee ya demasiado calor.

Seguimos su consejo, can tanta buena gana cuanto que nos

sent iaruos cansados. Al volver a1 hotel, enccntramos a M., un

negociante de la ciudad, It quien bsbtamos sido recomendados.
Nos transmiti6 una invitaci6n de parte de su mujer y acep
tamos un ccmprorniso para la nocbc. En la tarde, nos pusimos
resueltamente en camino, mi marido y yo, decididos a escalar
EI Morro, una colina gran lrica de doble cima, de 800 pies de
altura, que forma uno de los contrafuertes de Ia eadem. del
Hilaria. EI panorama de que se disfruta desde este punto ele
vado es hermosisimo. En el horizonte, las aguas azules del Iago
de Valencia; mas abajo, una linea de montafias que dominan
el famoso campo de batalla de Carebobo, cerca de la ciudad,
el valle se esrrecha y, en un fondo verde. se divisan los pueblos
de Bdrbula y de Nagua-Nagua. Al pie de la colina se extien
de Valencia, cuyas Casas estan desparramadas entre grupos de
arboles y jardines rientes.

Al ponerse el sol fuimos a casa de M Su mujer, una jo-
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ven y bonita criolla, nos recibi6 muy amablernenre. Habia
sido convenido que ir lamos juntos a escuchar algunos ceczcs

de rnusica ejecucados por una banda milirar en 13 Plaza Guz
man Blanco. Estos conciertos se verifican regularmente el

jucves y el domingo. Nos pusimos pues en camino y lIegamos
pronto a nuestro destine.

La plaza Guzman Blanco forma un hermosa parque planes
do de arboles en cuyo media se levanta una estatua pedestre
del presidenre, en un pedestal de marmol de 12 metros de al
tura. Esta esratua {ue erigida en 1873 per mandata de Ia Ie
gislarura de Carabobo. Palmeras y almendros rodean el monu

menta y completan eI decorado de la plaza.
Una multitud numerosa llenaba el parque que presenraba

el aspecro mas animado. Los bancos esraban ocupados por los
negrcs, [a poblaci6n accmodada iba y venia, cambiando salu
dos y cortesias en la alameda central. A las diez en punta. los
musicos se llevaron sus pupiures y los cyenres se dispersaron
en rodas direcciones.

Algunos dies mas tarde. sub iamos en cache para it a vi
sitar el cemeneerio de Valencia y 13 gran cueva del Guacarna
yo. El campo de los muertos esra siruadc en un terrene ele
vado, a poca distancia de la ciudad. Se notan en el algunas
rumbas bien cuidadas y cercados Ilenos de flores. Una terre

bastante espaciosa a 10 alto de la cual llevaba una escelera de
caracol, llamc nuestra atencion. Subimos en ella Y jcu:H no

fue nuestro horror, cuando llegamos a una estrecha platafor
ma, a] constatar que todo el interior de esee edificio circular
cstaba tan lleno de osamentas confundidas de tal modo que 10
colruaban casi enteramente! Crdneos desnudos surgian aqu i y
alla eo esre lugubre amontonamiento de desechos humanos.
Algunas cabezas media descompuestas llevaban aun huellas de
barbe y de cejes. Una de ellas, probablemente la de una des

graciada emigranre irlandesa, eseaba media velcda bajo una es

pesa cabellera roja derramada sobre ceres despojos.
Era lastimoso, y este espectaculo nos cause [a impresidn

mas pcncsn. Parcce que ticnen Itt cosrumbre en Valencia de
descnterrar los cuerpos despues de un afio de sepulrura, a me-
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nos que haya una concesion especial comprada con dinero, y
de echarlos en esre osario comun donde quedan expueseos al
sol ardiente y a los aguaceros.

Serb de desear, en inrerds de la higiene publica, que sc

renunciara a tal practica, tan perjudicial para los vivos como

poco respetuosa para los rnuerrcs.

A la entrada del ccmenrerio, a la derecba, se presenta una

celina arid a y rocallosa Hamada el Calvario. Se tiene la inren
cion de cultivarla y de t.razar en ella un jardin. Se descubre
allt un panorama grandiose que abarca toda Ia ciudad de Va
lencia rodeads de moncafias y, en lccrananza, eI espcjo azulado
del loge de Tacarigua. Dejarnos nuestro cache 011 cuidado de
un negro, y precedidos par Ing-inio quien nos servia de gu!a,
salimos a pie para la cueva del Guacamayo.

Una cadena de colinas, bastante bajas, se alargaba hacia el
Este. La costeamos, carninando en las aleas hicrbas, entre las
cuales se levancaban aqul y alB algunos matorrales espinosos.
£1 suelo era arcilloso, poco fercll, e lnginio nos rcvcl6 que es

tabamos en una verdadera guarida de serpicnres. Nos se.fialO
por fin, a distancia, una enorme excavaci6n abierra en la
montana.

-Alli esta la gruta -nos di]o.
-c-Pcro, {c6mo hacer para alcanzarla?
-lis precise seguir el lecho del torrente hasra el pic de las

rocas.

No era fdcil. Fue necesaric escalar grandes derrumbes 0

darles vuelta, abrirse un camino entre amontonamientos de
ramas y saltar por encima de los charcos de agua. Despues de
varias caidas y de un cuarro de hora de marcha pcnosa, Ilega
mos ante una cspecie de gargaota cuyo aspecto era de los mas
sorprendentcs. Figuraos un inmenso port6n de unos cuarenta

pies de ancho, casi en ruinas, compuesto de bloques gigantes
cos entre cuyos interaticios crccen algunas enredaderas; en cl
fondo, un runel negro y profundo de donde se escapa un to

rrente salido de las cnrrafias de la montana; a la derecba, n

cierta altura, una vasta plataforma, dcsdc donde se exriende
la vista sobre rode el valle de Valencia; por encima de esta



218 JENNY DE T/!.LLENAY

primera base, una segunda plataforma dominada por una b6-
veda maciza y a.lumbrada solamente por una grieta en Ia coca.

Esra, de formaci6n calcarea, esta horadada, picada, agujerea
da en codas partes y presenra en su conjunto la apariencia de
una esponja colosal, repentinamente petrificada.

Esperdbamos tan poco ver un cuadro tan exrrafio, que nos

quedamcs algUn tiempo conremplandolc con esrupcr. La lar
ga galer ia que sieve de or.ificio al torrente pared a practicable
perc no nos atrevirnos entrar en ella sin faroles porque J05
animales dafiinos, alacranes, serpientes, murcielagos, abunda
ban probablemente y hubiera side poco prudence arrostarlos
en las tinieblas. Resolvimos sin embargo visitar Ia entrada, 10
cual hicimos a costa de nuevas ca ldas y numerosas exccriacio
nes. Luego escalamos 1:1 montana hasta la primera terraza,
descrita mas arriba, donde descnnsamos un poco, mienrras In

ginio nos contaba las leyendas fantasticas de la cueva del Gua

camayo. Una rribu de indios habia vivido en ella. antafio, nos

decta, y habia sido destru ida. Sus almas, sin embargo, se ha
blac quedado y visitaban aun el lugar bajo [a forma de mur

cielagos y chotacabras.
Estri fuera de duda que estes cuevas han sido habitadas an

rafio. Tcdavfa hoy se nota en una de las galerias superiores
una mesa de piedra Iabrada por 13 mana del hombre.

A pesar de codes nucstros esfuerzos no pudimos, sin escalas,
llegar hasta [a apertura de esra galer ia, situada a cinco 0 seis
metcos del lugar en que estabamos y par encima de una rrru

calla casi perpendicular. Inginic, el, habia penerrado en ella
algunos aiios antes ayudado por unos compaiieros. Es casi
cierto que cavando el suelc de esta caverna se har ian descu
brimientos muy interesantes suscepcibles de proporcionar ele
mentos nuevas para la historia de las antiguas tribus indige
nas. A este respecco, rode esta aun por hacer en Venezuela,
cuyo suelo no ha side en ninguna parte explorado cient ifica
mente. 5610 par casualidad se han puesto al dla de vez en

cuando algunas tumbas de caciques indios en los valles de
Aragua. Se han recogido osamentas de masrodontes en las gru
tas de los Morrcs de San Juan, de las cuales hablaremos mas
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adelante. Los llanos, antafio cubiertos por las aguas, deben con

tener riquezas palecnrclogicas inmensas acerca de las cuales
no se riene sun ningdn dato. Hay bastantes elementos para
estimular vivamerrte el celc de los sabios y exploradores, a

quienes no se puede recomendar nunca 10 bastante estas re

giones de la America del Sur, cuya imporuancia ha seaaladc
ya el Dr. Ernst, el inteligente y celoso director del museo de
Caracas. Un danes que vive en Valencia, el Sr. Stohl, se ha
aplicado .igualmenre en hacerlas conocer reuniendo coleccio
nes de antigiiedades indias que envia luego al musec de Co
penhague.

Mientras cotnenrdbarnos mentalmente los informes que nos

daba nuestro gu!a, este segu ia la historia de la gruta y nos

decia que un bandolerc celebre. Hernando Maza, se hab ia
alojado en ella en el siglo pasado, que Ie habian acorralado,
cogido y matado como una fiera.

-(Se han heche alguna vez cxcavaciones entre las rocas?

-c-pregunce a Inginio.
-No -contest6 moviendo la cabeza-c-; ser ia muy difieil

convencer a los peones para que rrabajaran en este lugar don
de estan las almas de sus antepasados, y se necesitar ia mucho
dinero para hacerlos venit.

Pocas personas conocen la cueva del Guacamayo, aun cntr�
los venezolanos, y ha sido desdefiada par la mayor parte de
los viajeros. La del Guacharo, siruada ados d ias de marcha
de Cumand, es mucho mas conocida porque ha sido descrita
par Humboldt y el ge6grafo Codazzi. Estd compuesta por una

sucesi6n de cavernas, galer.ias y vastas salas, tapizadas de es

talactitas, y forma un verdadero laberinto que se extiende has
ta UDa legua casi debajo del suelo. Un do, eI rio Negro, la
cruza, cubriendo con sus aguas verdaderos abismos tan pro
fundos que si una gruesa piedra es echada en el, desaparece
sin ruido. Eata gruta, probablemente mas rica aun en espec i
menes paleonrologicos que la del Guacamayo, seria todavia
menos faeil de explorer. Como se encuentra lejos de los luga
res habitados, haria falta hacer acampar alii a los trabajado
res, hccerles traer provisiones, manrenerlos durante un tiempo
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basrante largo, 10 ella I armsrrar ia gastos supericres a los recur-

50S privadcs, y no podr-ia sec llevado a cabo sino bajo los aus

picios de un gobiernc 0 de poderosas asociaciones cienetficcs.

Despues de una parada bastanre larga en 10 alto de las ro

cas, realizamos una pellgrosa bajada con Ia ayuda de Inginio,
y volvimos a cnrrar en el cauce del rorrente. Nuestro coche
nos csperabn cerca del cementerio, y pronto rodamos hecla
Valencia.

Al volver al hotel, nos extrafic notar en cl una viva anima
cion. Senores y senoras, en traje de gala, se paseaban de un

lade a otro de Ia galerfa del patio; en un s316n vecinc habia
sido levantada una larga mesa cargada de frutas y vines, y en

13 multi cud circulaba una negra alta y fuerte que caminaba
orgullosamence manteniendo en sus brazos a un nene mi
nusculo envuelrc en muselina.

-(Que pasa? -preguntamos a una mujer especialmente

encargada de nuestro servicio.
-Es un bau rizo -nos contcst6--, y los padres del niiio

han escogido nuestro hotel para ofrecer un banquete a sus

amigos.
Ibamos a retirarnos, despues de admirar al nuevo cristianc,

cuando una mujer joven, elegance y bonita, se acerc6 a 'Uno

de los convidados y Ie hab16 al aida. De inmediato este se nos

aproximo y saluddndonos muy coreesmence nos dijo scnrien
do:

-Mi mujer me encarga convidarles a nuestra mesa. Uds.
son extranjeros y su presencia rraera suerre al nene.

En estas circunstancias, hubicra sido dificii no aceptar y
asistimos al banquete can los amigos de la familia. El padrino
y la madrina, radianres de alegrla, ocupaban los slclos de ho
nor y se saludaban alegremente can el nombre de "compadre"
y "comadre" al cual tiencn derecho las personas que tieuen un

mismo ahijado. Dos amigos, cada uno de los cuales es el padri
no de los hijos del ctro, son igualmente compadres, Los ahlja
des han adoptado poe otra parte en Venezuela una castumbre

singular. Cuandc eucuentran a su padrino 0 a su madrina,
sea en una casa, sea aun en 13 calic, Ie pidcn 511 bendicion.
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Durante mi permanencia en San Esteban) recorr ia a veces

el pueblo con una jovca sefiora, parienra de nuestrcs huespe
des. Era madrina de una docena de negritos quienes, en cuanro

la veian, cocci an a su encuentro grirandc en tcdos los tones:

-iLa bendicion, madrina!
-Que Dios los bendiga, muchachos -e-contestabn grave-

mente 13 joven mujer.
Y los negrieos se iban, riendo, grirando, muy felices de ha

bee sido visros y reconocidos.
La conversation era muy anirnada cuando al fin de la co

mida se traja el champau. Un senor se levance de pronto e

hizo un discurso pomposo seguido de una media docena mas,
tcdos calurosarnente aplaudidos. El padre del nino deja des
pues su asiento y distribuy6 a cada convidndc una pequefia
tarjeta litografiada sabre la cual estaba pegado un d6lar ame

ricano de oro como un recuerdo de Ia ceremonia. Esto es aun
una cosrumbre nacional ; los rices emplean monedas de oro;
los pcbres, pequefics ramilletes de flores de los cuales esta col
gada una rnonedira de plata del valor de un real. Una vez ter

minada Ia comida, volvimos a nuestra casa para prepararnos
:\ scguir el viaje que deb lames reanudar desde el d ia siguienre.
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Eran las seis de la manana cuando salimcs de Valencia, por
el gran puente que cruza cl rio del mi.smo nombre en el eual
trabaj6 cl general Uslar durante su cautiverio. La carretera,
bastante ancha, perfecra mente llana, rodea 13 colina de El Mo
rro cuya ascension habiamos hecho algunos dias antes, y se

dirige, extendiendcse en una vasta lIanura, bacia las orillas del
lago. A partir de El Morro, el valle se ensancba considerable
mente y se cubre de herrnosas haciendas, desparramadas en el
horizonte. A ambos lados del camino, el paisaje es menos

atractivo. No se divisa mas que una flaca vegetaci6n, cubier
ta por una espe.sa capa de polvo. A una Iegua de la ciudad se

halla un pueblo. Los Guayos, de unos 4.000 habitantes, que
posee una pequeiia iglesia bonita. Lo cruzamos sin derenemos,
perseguidos por negritos que brincaban alrededor de nuestro

cache. Una hora mas tarde alcanzamos a Guacara, ciudad de
5.000 almas, rodeada de tierras fer-tiles y ricas plantaciones.
Un pequefio rio sombreado per hermosos arboles corre en los
alrededcres. Al aproximarnos al vade, un ruido de voces OOi6
nuestro oido. Mujeres indias se baiiahan no lejos de all i. En-
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ere elias notamos ados muchachas de una belleza esplendida
que se echaban riendo agua a 13 cara. Tenian las facciones
ficas, delicadas, y hubieran heche la admiracion de un artis
tao Observemos a esre ptop6sito que los indigenas que viven en

los pueblos de Carabobo descienden casi todos de la tribu de
los Chaimas. En Tunnero y Guacara la raza es un poco dife
rente. Sus representantes son de estatura menos elevcda, hien
formados, y parecen rouy inteligentes. AI acercarnos, las ba
fiadoras se sobresaltaron; unas desaparecieron deeds de pcfias,
no bastante sin embargo para que no vieramos sus cjos curio-
50S que seguian todos nuestro! movimientos; otras se hundie
rOD mas profundamenre en el'dOj otras mencs asustadas 3Un1
se contentaron con velarse can SUS largos cabellos y nos mira
ron pasar sonriendo. Apenas esesbamos fuera de su vista cuan

do grandes risceadas nos revelnron que los juegos nduticos ha
bian recomenzado a mas y mejor.

Nuestro cochero que hahia side .interesado vivamenre par
este especciculo, se volvi6 hacia mi marido y Ie dijo con un

suspire de satisfaccicns
-�No es verdad que son hermosas, senor, las indias de

Guacara?
-Si, muy hermosas -Ie contest6--. �Ha vivido Ud. en

Guacara durante algun tiempo?
-Durante dos afios -c-replico Ingsnio-c-. Tenia all! una ami

ga Hamada Carmelita y habirdbamos en el rancho que Ud. ve ••.

Y nos mosrrc una pequefia choza destartalada en cuyo urn

bral se encontraba una vieja negra que fumaba gravemente
un cigarrilIo.

-Era lavandera -continuo.-. y yo rrabajaba en las ha
ciendas. Un buen d ia me deja para seguir a un peon.

-Ud. ha debido sufcir mucho -Ie dije con simpat ia.
-De ningun modo --dijo soltando 13 carcajada-e-, He

vendido el rancho marchandome a Puerto Cabello donde he
escogido la profesicn de cocberc. Gano mucha mas plata que
antes.

-�Ud. no [a querfa, pues? -c-hice observar asombrada par
esra indifereneia.
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-e-j Ccrambal, 101 qucria reecho, por 10 contrario. Era 101 mu

chacha mas beUa de Guacara.
-,£Y ha podido olvidarla as!?
-Era muy .necesario -c-replico Inginio-c-. Por oera parte

hay en el munclo otras muchacbas hermosas.
Como yo me extrafiaba de esra manera un poco meridional

de enreader el amor, nuestro cochero, cuya esptriru movil no

se paraba largo tiempo sobre el mismo tema, alargo de nuevo

la mana sefialdndonos algunas ruinas diseminadas eo un ces:

cado desierto.
-He aqu l la casa del Marques del Toro -nos dijo--; to

dos los alrcdedcres de Guacara Ie pertenecian antafio.
Este nombre no nos era desconocido. Era el de un noble

espaticl, emigrado a las colonias, que se habia creado en elias
un dominic principesco. Sus descendientes viven <lUn en Ce
racas y no rienen mas que el recuerdc de la alta posicion an

rafio ccupada por su familia.
Habfamos viajado hasta entonces bastanre lentamente. In

ginio apresuro el paso de sus caballos para alcanzar antes de
la noche el pueblo de San Joaquin donde pensabamos alojar
nos. El camino estaba desierto y no divisamos durante el tra

yecto mas que dos granjas aisladas, Las Ra.ices y La Paloma.
Llegamos a nuestro destine sin ningun incidente hacia las

cinco de la tarde. No habia motive para alegrarse de ella. La
posada ante 13 cual acababarncs de derenemos parecia mal
atendida, sucia, casi en ruinas. EI posadero, un viejo mulato,
vino a nuestro encuentro Y DOS Ilevc a un gran cuarto tapi
zadc de telarafias donde picoteaban palomas y gallinas. Estaba
completarnenre desprovisto de muebles.

-(En dende qulere Ud. que nos acostemos? -Ie pregun
te-; ni siquiera ticne Ud. catres,

-Pero -nos dijo el buen hombre--, all i pueden colgar
sus chinchorros.

Y nos enseiia anillos de hierro empotrados en la pared.
No teniamca aingun chincborro y la siruacion se bacia di

ficil cuando la mujer de nuestro huesped, una vieja negra,
vine :I sacarnos del apuro.
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-c-Todo puede arreglarse -c-observe-c-; yo pedire presesdos
dos catres a los vecinos, en cuantc a] cochero, dormiri sobre
su cobija en el patio.

Aceptado el convenio, pedimos a nuescra huespeda que nos

preparara de comer y micntras se ccupaba de ello £uimos a

dar una vuelra por la aldea. £Sea compuesta de cuauo 0 cinco
pequefias calles bordeadas de casitas de ladrillo 0 adobe. El co

mercio csti representado por des 0 tres pulperias que se abas
tecen en Maracay, ciudad situada en el distritc de Aragua, en

la fronrera de Carabobc. San Joaquin pasce una pequeiia
iglesia ante la cual se extiende un parque ileno de plantas de
coda especie,

Al volver a la posada, el posadero, quien nos acechaba, nos

hizo admirar su corral donde rerozaban algunos cerdos rodea
dos de gallinas y pintadas. El corral, ubicado deeras de la casa,
era vasto y sombreado por algunos altos arboles. En uno de
sus angulos se elevaba un tinglado cubierto de paja donde des
cansaban nuestros valientes corceles que relincharon al divi
sarme porque tenia Ia coscumbre en cada parada de traerles
azucar, arencicn que sabian apreciar.

Vinieron a avisarnos que la cena esraba servida. La mesa

estaba puesta en un rincon del patio. EI pcsaderc y su mujer,
sin tamar parte en la comida, se sentaron a alguna distancia
para charlar familiarrnenre con nosotros mientras toda 13 gen
te emplumada abandonaba el corral y se reunia alrededor de
nuestras sillas, rcclamando una parte del festin. Los mismos
cerdos acudieron, y el ruido se MO tal que no pudimos resis
eirlo. Llevaron Ia mesa a nuestro cuarto, un poco mas scrnbrfo,
pero al mismo riempo menos accesible. La comida era muy
venezolana. Primero nos presentaron ua sancccho, fuerte cal
do de pollo, en el cual habian prodigado el name (diosccrea
sativa), la auyama (cucurbita pepo), las pataras, las ratces
de yuca. Era excelente perc tuvimos que contentarnos con el
porque los otros platos no se podian earner. Para fesrejarnos,
nuesrra vieja huespeda habra confeccionado sin embargo ha
llacas, manjar que los nacionales consideran como muy deli
cado. La hallaca se compone de un poco de pallo cortado en
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trozos menudes, tomates, pasas de corinro, pimenrcn, mez

clados con harina de ma iz, el conjunto encerrado en una hoja
de platano apretada alrededor del pastel. Es una golosina de
Navidad en la cual se confunden 10 salado) 10 azucarado, 10
picante y haee falra sec del pais para apreciazlc. A las hallacas
habia sucedido un guisado de carne frira, buey picado y frito;
este plato no hubicra sido malo, sin la cantidad de grass en la
cual nadaba que 10 bacia imposible de comer. Hicimos mejor
acogida a algunos platanos fricos y al queso de mane, 0 queso
nacional. Como pan nos hablan dado arepas, una especie de
pastel de harina de rna iz bastante bueno cuando esta caliente
pero que se endurece al enfriarse y se haec muy indigestc. La
fabricacion de [a accpa es muy complicada y requiere el ma

yor cuidado. Es precise primero separar los granos de maiz
de su espiga y machacarlos en pilones de madera. Cuando se

han rransformado en harina, se agrega un poco de agua y sal,
luego se haee hervir a fuego lento la masa asi obtenida. Des
pues se la saca para hacer rcrtas redondas de una extrema

blancura que se ponen a eocer de nuevo en hornillas de barre.
Estc pan es muy conocido en roda le Republica mucho mas

que el pan de trigo reservado a los ciudadanos y a la genre
rica.

Terminada la cena, fuimos a la ventana de antigua es

rructura, que daba a la calle. Dos asientos de mamposteria
habian side instalados y un curiosa sistema de enrejado con

huccos grandes y pequefios, segun las necesidades de la curio
sidad, nos ponla al amparo de los indiscretos. Alli, con un

libra en la mana, scguimos alguu tiempo las fantasias poeti
cas de un cuter afamado. Su obra no volvio a ocupar su Jugar
en nuesrra biblioteca de viaje sino en el memento de acos

ramos.

A} d ia siguiente temprano, segu iamos de nuevo el camino
real detras de nuestros [res caballos que habian de recorrer una

nueva etapa hasta Maracay. Llegamos pronto a orillas del
Iago de Valencia, es decir, a la vista de uno de los mas hermo-
50S paisajes que existen.

El Iagc de Valencia, 0 de Tacarigua, si sc quiere ccnserverle
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su nambre indio, tiene 32 millas de largo y 12 minas de an

chc. Veintid6s Islores, unos verdes y orros aridos, se levantan
entre sus aguas de un azul admirable. Aunque no se Ie conoce

ninguna salida, su nivel baja sensiblemenre, segun resulta de
observaciones precisas, hechas en difcrentes epocas. Cuando el

viaje de Humboldt en Venezuela, la ciudad de Valencia, si
ruada hoy a echo millas del lago, no estaba entonces mas que
a una distancia de tres millas. Meseeas antes cubiertas por las
aguas emergen actualmenre y en los alrededores se han hallado
conchas en la cirua de colinas elevadas. Los terrenos devueltos
de esee modo a la cultuta son de una feracidad inagotable. Se
ba constaredo que contenian en algunos lugares hasra sesenta

pies de humus,
Carorce rios alimentan el lagc de Valencia cuya altitud es

de 1350 pies par encima del nivel del mar. Su profundidad
es considerable y alcanza en diversos puntas varies centenares

de metros. Ha perdido uno de sus principales afluentes, el
Pao, que un colono dirigi6 por media de canales bacia Ia Por

tuguesa, deseando utilizer su curso para regar los campos cir
cundantes .

. Una fuente de agua termal venida de Marian se vierte en

cl lago. La temperatura media de esee es de 22° R. Se realizan
pescas abundantes y posee una fauna especial. Se encuentra

sobre todo en el una especie de sardine: un pez muy aprccia
do. el bagre; orro igualmente solicirado, la guabina, de aleras
plateadas bordeadas can un hilillo verde. Un caiman de peque
fia estatura llamado baba vive eo las cafias que crecen cerca

de las orillas.
Verdaderas ciudades lacustres, fundadas por cribus indies,

anirnaban antafio la superficie del lago Tacarigua. Si se hicie
ran algunos dragados, se llegaria prcbablcmente a reconsri
ruir un curioso per iodc de la historia antigua de Venezuela.

La carretera que seguiamos era encantadora. Por un lade
la vasta sabana Iiquida vivamente coloreada de azul y oro,
bordeeda de mcntafias de formas pintorescas, una vegetaci6n
poderosa entre 1a eual se distinguia el ceibo de flo res amari
Ilas, mimosas de follaje tiernc y delicado, el erythryna de an-
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cbas flores purpureas, orqufdeas de toda especie. Alcanzamos
asi 13 Cabrera, pequefia casa aislada donde dejamos descansar
los caballos. Dejandc el cocbe, bajamos bacia la orilla, cruzan

do un espeso bosque de platanos silvestres llenos de pajaros que
revoloreaban a nuestro alrededor dando gritos espantados.

La Cabrera era antafio una isla, hoy unida a la tierra fume
por una especie de .istmo. Una familia negra se establecie alll
y cultiva su suelo.

Sentados en 13. hierba, con nuesrrcs albumcs ebiereos y nucs

eros Iaplces en la mano hubieramos podido creernos, derrds
de nuestro bosque de pla ranos, Iejos de todo espacio habitadc
y en plena naturaleza. Ante nosotros, se exrendia el lago,
tranquilo, de un azul oscuro, que se parec ia a una zona de
ciclo repencinamenre consrelada: alll, Islas: La Culebra, Ia Ne
gra, Cabo Blanco. Cerca de esra ultima, se levanta un mo

nolito de unos des metros de altura, sobrc el cual se podria
seguir de periodc en periodo el descenso lento de las aguas.

Fuimos sacados de nuesrra contemplacion por Inginio,
quien vine a rcgnrnos que subiesemos de nuevo en carro para
Ilegar a Maracay antes de las horae mds calidas del die. SaJi
mos, pues, aunque a nuestro peser, y luego de 'tm rccorrido
basrante largo que nuestros caballos hicieron a rode galope,
llegamos a la vista de una gran posade, ubicada en el borde
del camino, donde hicimos un nuevo alto. Mientras llevaban
a "Estrella", "Rayo de luz" y "Plor de Mayo" al rio para ba
fiarlos bajo el ojo vigilante de su duefio, nos dirigimcs a pie.
guiados per un negriro, a campo traviesa, en busqueda de la
"piedra de los indios", una de las curiosidades de la pcblacicn.
Esta piedra, que yace a orillas de un torrente, sombreado de
rodos lades por macizcs de arboles. es un monumento del pa
sado. Larga de unos cuatro metros y ancha de unos dos me

tros, su superficie esta horadada can trece agujeros redondos
de un pie de profundidad y cuarenta cenuimetros de didme
tro. Estes agujeros, a igual distancia unos de ceres, han side
formados por los mazos de las mujeres indias que machacaban
all! su ma iz,

Siendo la roca muy dura, se necesitaron varias generaciones
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para ahuecarla y dejar en ella estas sefialea de ruda labor y pe
ciente resignacion.

No lejos de la "piedra de los indios", salta una pequeii.a cas

cada que baiia el pie de una cadena de colinas ricas en aguas
termales. Toda esta region depende de las haciendas de Mari-a
ra y de La Concepcion que forman uno de los mas hermosos
y mas vastos dorninios del pais. Esta magnifica propicdad, que
ocupa una posici6n excepcional, regada por diversos rtos, per
tencce a uno de los descendientes del Conde de Tovar, noble
espafiol quieo, como el Marques del Taro, emigr6 a las colo
nias. Don Mardn Tovar, el representaute actual de esta fa
milia, vive en Caracas en la bella casa de campo de Gamboa
que hemos tenidc ya 1:1 ocasi6n de mencionar al describir los
alrededores de Ia capital federal.

Despues de dar un real al negrirc que nos habia servido de
guia volvimos a1 coche y nuestros caballos, refrescados par el
bafic, nos arrastraron rapidamenre. Costeamos aun durante
varias millas, las tierras de la hacienda de Mariara, para las
cuales se han ofrecldo 600.000 frances de contado a su due
fio, quien se neg6 a desprenderse de ella. Se pueden estableccr
ahl los cultivos mas diversos e inmcnsos pastas. Las plantas
medicinales, las maderas tintdreas y de construccion abundan.
Noramos de paso hermosos afiiles (indigofera afiil ) muy ge
neralizados antes en Venezuela perc cuya producci6n esta
hoy abandonada ; cebadillas cuyos granos sirven para la fabri
cacicn de la veratrina; vainillas, arboles de caucbo, y yuca.

[Cudntas riquezas se pueden recoger en esee suelc aun vir

gen de Venezuela, tan poco ccnocido en Europa! .. y decir que
los habitanres de esta hermosa region se concentran en las ciu
dades donde el cincuenta por Cleo to de ellos son funcionarios
del estado 0 esperan llegar a serlo, se ocupan de pol iuica, de
lireratura, redactan peri6dicos 0 revistas, mientras podrian
crearse honradamente en los distritos rurales una vida amplia
e independienre. Un capital considerable no les ser ia ni siquie
ra necesario porquc al lado de las grandes plantaciones de ca

feros, de cacaoreros y cafias de azucar, que exigen ciertc apor
te de dinero, hay explotaciones secundarias, igualmence prove ...
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chosas, el culrivc del tabaco, del arroz, del ma iz, de las papas,
de las habas, etc.

Los drbolcs de caucho son muy abundances entre el Orino
co, el rio Siapa y el Casiquiare; 13 zarzaparrllla, 12 quina, 13
nuez moscada, darian Jugar a intercambios importantes; to

dos estos recursos estan descuidados en gran parte. El cococe

ro, este drbol tan Util, que puede proporcionar mas aceite que
ninguna planta oleaginosa de Europa, no se encuentra mas

que en una zona escrecha que se podria extender ampliamen
teo Exisre en Cumana una Hbrica, funclada por un frances,
donde se puede tr'iturar un promedio de un millen de nueces

al afio. Es el unicc establccimiento de este genera que, segun
sabemos, funciona en el pais. Se obrienen dosciencos cincuen
ta gramos de aceite poe cada cien nueces.

A las observaciones que anteceden, los venezolnnos oponen
las perdidas sufridas poe ln agricultura durante las discordias
civiles, perdidas basrante serias para apartar a los mas empren�
dedores. Si es vcrdad que en un estado social aun poco firrne,
los agricultores ccrrcn algunos r-iesgos, (no tiene tambidn la
profesi6n de politico sus estaciones muerrasj iEs m::is segura
Sll cosecha que 13 del propietario rural a quien queda por 10
menos despues de la tcrmenta, le tierra, siempre feeunda y
siempre dispuesra a producir? Una objeci6n menos especicsa
se basa sobrc la rareza y cl alto coste de .la mano de obra.
Una fuerte emigraci6n de gente del Norte, ingleses, alemanes,
bel gas, daneses, cuya actividad y energia en el trabajo son in
contcstables, serfs de una inmensa ayuda en Venezuela que
sufrir in asi gracias a ella una transformaci6n profunda.

Era" mds de las doce cuando despues de vadear el pcquefio
rio de Tape tapa, llegamos a Ia fron tera del Estado de Aragua,
en Maracay. Qneriamos dormir all i y dirigirnos al dia si
guiente a San Luis de Cura y al pueblo de San Juan para vcr

las celebres gcutas calcareas de Los Morros. La posada ante

la cual nos apeamos estaba mejor atendida que la de San Joa
quin aunque muy poco confortable. Almorzaroos con buen
aperico, luego fuimos a dar nuestro pasco acostumbrado.

Maracay es una pequefia ciudad de unos seis mil quinientos
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habitantcs. Alli estdn concentradas las tropes de la provincia,
mandadas cuando pasamos por ella por el general Crespo. uno

de los jefes del ejercito mas infhryentes de la Republica. La
ciudad es limpia, de aspecto rranquilo y rodeada por doquier
de una hermosa vegetaci6n. Como en San Joaquin bay una

mcdesra iglesia encalada, que se levance sabre un parque cul
tivado a manera de jardin. Las casas son bajas y, segun la
costumbre espanola, con ventanas enrejadas. Numerosos re

cuerdos historicos se uuen a esta ciudad ya bastante antigua.
Alii fue, para Iimirarnos a un solo heche, dcnde el gran pa
triora Miranda, derrorado y abandonado por la mayor parce
de sus compafieros, vino a buscar un refugio y firm6 una ca

pitulaci6n con el vencedor, capitulaci6n que no Ie salv6 ni de
la carcel ni de la muerte.

AI volver a 13 posada, encont.ramos a Inginio, quien venia
a anunciarnos que sus caballos, estandc mtty cansados, no po
drian llevarnos a San Luis de Cura con su tiro. Esta declare
ci6n nos fue tanto mas desagradable cuanto que desedbamcs
mucho visitar los Morros de San Juan.

-iNo hay un medic de procurarse mulas en Maracay?
-preguntamos 3. nuestro cochero.

-Puede ser, voy a informarme.
Volvi6 una hera despues y nos dijo que habia encargadc

dos.
-Pero no conocemos el pais. Necesitamcs un guia.
-Pucs bien, yo les acompafiare.
-iY su coche, y sus caballos?
-Los dejare al cuidado del posadero.
-lC6mo nos segulrf Ud., si no hay mas que dos mulas?
-c-j Oht, encontrare a una persona que me prestara un burro;

no sc preocupen por rot.
Con esta seguridad fuimos a acostarnos despues de preparar-

10 cede para la excursion del dia siguienre.
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LII sill" de los 11"""01, - En c(lmioo. - Pfllnlacicmts de Illbaco. - Ll
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Al dia siguiente nos despertamos 011 pateo de las mulas que
estacionaban ya ante nuestra puerta. Pronto estuvimos vesti
dos y listos para salir; El enjaezamiento de nuestros jumentos
era nuevo para nosotros y dispuesto a 13 llanera. Las sillas,
llamadas en el pals "vaqueras", terminaban por delante y por
detd.s por dos puntas elevadas entre las cuales el jinete se

encuentra, por decide asf, encajado. Estas sillas estan ador
nadas con bordados mas 0 menos ricos y cubiertas de una piel
de carnerc, de caballo 0 de tigre. A ambos Iados, en la parte
delantera, se encuentran las pistoleras destinadas a las armas

del viajero; luego bolsillos de p.rovisiooes y detds del jinete,
largas correas destinadas a apretar la cobija y el chincborro,
dos objecos absolutamente necesarios. Los esrribos tienen 1a
forma de un zueco abierro del lade del tac6n; son de madera
y a veces muy bonitamente !abrados; se los llama "africanos",

Llegue a instalarme no sin dificultad sobre mi mula porque
la "vaquera" no es preeisamente una silla de senora. Me alee
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como pude, no sin enccrurar sus fcrmas un poco angulosas,
Inginio nos precedla a.l paso rendido de su pequeiia burro que
monraba en pelo y dirig ia con ayuda de una simple cuerda.
El aire era fresco, nuestras mules Ilenas de ardor y durante

algunas horas viajamos rapidamente, cruzando ya planraciones
de cafias de azucar, de tabaco y otros productos, ya vasrcs

espacics Inculcos invadidos por las alras hierbas. Hacia las doce,
hicirnos alto para almorzar y dejar descansar nuesuras mulaa
a las cuales quitaron momentdneamente sillas y bridas. Tan
pronto como estuvieron libres las pobres besrias demcsrrarcn
su alegria revolcandose en el polvo y dando salcos extrava

gances, escena que el asno de Inginio contemplaba con aire
triste, moviendo sus largas orejas.

Los sacos de prcvisiones fuercn abiercos y su contenido
depositado sobre las riberas de un rio cerca del cual nos sen

tamos para comer. Nuestros jumentos no fueron olvidados
y hallaron en un gran campo de malojo que se extendia no

Iejcs de all i can que aLimentarsc a sus anchaa.
Despues de una hora de descanso fue nccesaric reanudar

la marcha, esca vez en plena sol en un camino polvorieaco,
Ilene de baches, que cruzaba una region ondulosa, cortada aqu i
y alii par pequefios r.ios. De rrechc en creche, entre cl follaje,
surg ia el eecho de paja de un rancho aisladc en el campo.
Pronto Inginic nos hizo tomar un sendero que segun nos di]o
acoreaba considerablemente 13 distancia. Topamos can dos 0

tres peones quienes can el Iusil en [a mana buscaban perdices,
Nos contemplaron curiosamente; luego uno de ellos, recono

ciendo a Inginio, le gcit6 desde lejos:
-(Que tal, tocayo?
-AsI, asi -c-contesre nuestro guia-j esre burro maldiro

me va a matar, (Todo va bien en San Luis de Cura?
-Asi, asi --dijo a su vez el peon- Ia cosecha de cafe no

ha sido buena; los hacendados estan descontentcs y falca
rraba]o,

-(Hay muchos llaneros en la ciudad?
-jBastantel Han llegado ancche con un gran rebafio que

llevan a los valles de Aragua; 5610 se les ve a ellos en las



234 JENNY DE TALLl!Nt\.V

pulperias, clan de no hay media de hallar un vasa de aguar
dienre.

La ccnversacion continuo as i sin ton ni son. Cruzamos
el rio Aragua, y nos enccntramcs despues en media de vasras

plantaciones de tabaco en plena .rendimiento. Notemos aqui
de paso que cl tabaca venezolanc, sin valer de modo absoluto
el de Ia Habana, es muy apreciado sin embargo y de caudad
superior. Las provincias de Cumand, Barinas y Matur in son

las que 10 exploran mas. Los tabacos vcnczolanos se consu

men casi exc1usivamente en cl pais, de donde no se expcrta
anualmente sino tabaco para fumar y rape.

Inginio nos hizc notar, al borde de 13 carretera, una planca
singular, cuyas frutas parec ian huecas, arrugadas y a punto
de esrallar bajo la presion. Las hojas eran espesas, esponjosas,
y ccnrerrian un juga lecboso: las flores, pequefias, blancas en

el centro y violaclas en los extremes de sus petalos. Abri6 una

de las frutas que conten ia una seda blanca de un brillo her
moso y extraordinaria finura.

-Es la mata de seda -nos dija-- cuya hoja mezclada con

el aceite de COCO, es un buen remedio en las enfermedades
del higado.

Agreg6 que se habfa tratado de hiler esta seda vegetal,
pero sin exito.

Hicimos nuestra en trade en San Luis de Cura hacia las
cinco de la tarde. Es un pueblo bastante importance euya
poblacicn es dificil de apreciar, porque sirve de factor la co

mercial para numerosos distritos, y al mismo tiempo de pun to

de salida para los llanos, y el elementc flotante es considerable.
Mercaderes y comisionistas vienen a desernbalar allf sus pro
ductos; los llancros se abastecen en el; por fin, rurisras 10
visitan de vez en cuando, pero son raros.

La presencia de un gran numero de extraujeros, venidos
del interior, le da un aspecrc particular. Sc encuentran en la
misma calle, en [a misma plaza, senores de levita y sombrero
de copa alta, peones vestidos con trajes de algod6n blancos;
llaneros can camisas colcreadas y pantalones arremangados en

la rodilla: mujeres con [a falda abignrrada y el amplio scm-
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brerc de paja, y negritos en el traje primitivo de nuestro!

primeros padres. EI cuadro era realmente de una originalidad
notable.

Nuestras mulas, que conocian la poblaci6n, se dirigieron
por 51 mismas bacia un ringlado que servia de cochera. En el
fondo, debajo de una especie de abrigo, compuesto de cuatro

pcsres y un techo de hojas de pldrano, estaban parades cinco
o seis caballos y algunos asnos que se regalaban con rnalcjo.
Nuestras mulas, hambrientas y cansadas, alargaban la cabeza
por este Iado.

-Muy bien --dije a lnginio-- (pero nosotros?
EI indio se puso a relr silencicsamente.
-c-Dejelas hacer -replic6-- caminaran mucha meJor den-

tro de poco.
-lNo hemos llegado?
-Sl.
-Pue! bien, dejaeemos las mulas aqui y nos iremos a pie

• la posada.
-Hay una posada, en verdad --observo Ingioio-- peeo no

ee rouy Iimpia y Uds. estaran muy mal en ella. Tcngo un

amigo quien pasce una casita fuera de la ciudad, en 12 cual
Uds. enccnrraran un alojamiento mejar.

Despues de un momenta de consulta, nos decidimos a seguir
a nuestro guia, quien, habiendonos encaminado por un atajo,
nos lleve de nuevo hacia el campo. Seguimos un pequefic
sendero que venia a parae al rio Tucutunemo que vadeamos.
Este rio se precipita bajo tierra cerca de San Luis de Cura
y no reaparece sino a varias leguas de alIi recibiendo el nombre
de rio POlO. Sus orillas escin cubiertas por una hermosa y
espesa vegetaci6n; enchos conv61vulos de flores variadas se le
vantaban hasta las primeras ramas de los arboles vecinos y
volvian a caer bajo 12 forma de cortinas verdes, consteladas
de brillantes cclores, begonias creci.an en dcsordea basta el
curso de 12s aguas, ocultando entre sus tallos inseceos de toda
especie, cuyos zumbidos se confundian con los scnidos agudos
de la chicharra que aleteaba sabre nuestras cabezas. Pronto
divisamos una casita rodeada de arboles por dcquier, de apa-
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riencia bastante buena, ante la eual jugaban des niiUtos de
raza india. �

-c-jlnginio! Ie! Inginio! -gritaron acudiendo a su encuen

trc.

-(Que tal, mijitos? -respondi6 riendo nuestro guia quien,
hajando de su asnc, bes6 a los dos nifios. <.D6nde esta Miguel?
<.Donde esti Anita?

-Estin cazando una iguana que han descubierto sobre un

alto ceibo decras de la casa.

-jQue bien! Vamos a tenet una cena escupenda. Vamos,
muchachos, ayudad a la senora a bajar y dad de comer a las
mulas.

Luego, precediendonos en .la casa, nos ofrecio raburetes de
madera y salio en busca de sus amigos.

La habitacion se campania de des cuartos Iluminados por
13 puena de entrada. Esta, una vez cerrada, le dejaba a uno en

la oscuridad. Nos mirarnos mi marido y yo con aire consrernado,
y ya sent iamos no haber descendidc a 12 posada, cuando
reaparecio Inginio, acompafiadc por nuestros huespedes, Mi

guel y Anita, indios ambos. La mujer llevaba a [a espalda
atado a un palo, un enorme lagarrc de mas de cuatro pies de
largo. Los recien Ilegados nos desearon la bienvenida, y nos

ofrecieron, segun la costumbre espanola, su case y cuanto

contenia. Los preparatives de la cena pronto fueron hechos;
platanos friros, un cuartc de iguana, compusieron el menu.
Aunque pueda parecer bastante repugnance a europeos COmer

lagarto, debernos confesar que su carne nos pareci6 tierna
y delicada. El problema del alojamiento iue mas dificil de
resolver. La familia nos cedi6 el cuarto del fonda, reser

vandcse el primero, que comparti6 con Inginio. Esta pobre
genre no tenia catres para ofrecercos, y ruvimos que conten

tames can nucstras cobijas y tomar nuescras sillas a manera

de cabezales. Para agravar las dificultades de la situacion dos
gallos de pelea esraban atados, a poca distancia uno de otto,
en la habitacion donde nos enconrrabamos, y Me inn air de
vez en cuandc su clarin guerrcro. Eseabamos tan cansadca
que nos dormimos sin embargo. como si nada hubiera dejado



237

que desear. Hacia las cuatro de Ia madrugada, nuestros gaUos
hicieron tal ruido que foe necesario abrir los ojos. Se hablaba
y:I en el cuarto vecico. Nuestros huespedes esraban de pie
y preparaban el cafe. Las mulas, tra ldas ante la puerta, patea
ban impacientemenre. Plegamos nuestras cobijas para ir a

respirar el airc fresco y puro de la manana.
-Iba a llamarles a Uds. -nos dijo Inginio divisdndonos-c-;

hemos de salir 10 mas pronto posiblc para evitar el polvo y
Ilegar temprano a los Morros.

Despues de desayunarnos y dar las gracias a la buena gente
que nos habia dado hospitalidad, rcanudamos la marcha. Un
valle estrecho se abri6 pronto ante nosorros, atestado de Pe
dazes de roca y troneos de arboles. EI aspecto de esta soledad
era grandiose y dejaba la impcesi6n de que un combate de
giganees se habia librado ahi, devastando las montafias y
derremando a los lejos sus desechos.

A este valle sucedio otro, aun mas profundo y desolsdo.
Los primeros rayoa de la aurora iluminaban masas roeallosas
enormes, entre cuyas grietas se extend ian franjas de vege
tacion. Llegamos por fin a la vista de los Morros, cuyo con

junre forma un cuadra verdaderamente fantastico, Haee falta
imaginarse un monte muy elevsdo, de crestas basaleicas, de
formes agudas y desgarradas, que se avanza, as i como una

peninsula, en el lecho seco de un antiguo mar. Fortalezas en

ruina parecen coroner su cima; mientras que sus laderas
estan horadadas por grandes cuevas, donde las aguas han
cavado galerfas y formado pozos de tal profundidad que se

puede echar en eUos una baht de caii6n de fuerre calibre sin
ofrle alcanzar el fonda.

No esperabamos semejante especciculo, ante el cual nos

deruvimos sobrecogidos de admiracion. EI sol naciente 10
inundaba en este memento con un chorro de luz y aurnea

taba su scrprendente hermosura.
Estas grutas evccan las leyendas m:h extrafias. SegUn los

habitantes de la poblacion, los dcmonios moran en ellas y salen
de vex en cuaado durante las noches de tormenta; una fuente
de :tgu�s slJ-lfYfgs;U, que derrarna un espeso vapor, demuestra
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su presencia y sale de las entrafias de 12 tierra calentada a Ias
llamas ardientes que torruran a los condenados. Escas creencias

populaces indican basta que punto las inreligencias aun mas
incultas sufren [a influencia de las grandes escenas de la
naturaleza.

Si un viaje a los Morros tiene con que tentar a los poetas
y artistas, no ofrece menor interes para los sabios. Osamencas
fcsiles descubiertas pOl' casualidad en una de las cavernes,
haec algunos ados, fueron enviadas a1 museo de Locdres, don
de fueron reconocidas como las de un mastodonte.

Eo nuestra excursion avanzamos hasta la aldea de San Juan.
situada no lejos de las grutas, que no presents nada notable.
No es mas que una estacion para usa de los viajeroa que van

y vienen de los llanos. No hicimos sino un alto cor to, pan
romar de nuevo, poco tiempo despues, el camino de San Luis
de Cure, de donde pensabamos salir para Maracay. No Iejoe
de los Morros corre un pequeiio rfo, la Puerra, celebre por dos
acciones bastanre mortfferas que se verificaron en sua: ceilles
durante la guerra de Independencia entre espaficles y patriotas,
y terminaroo con la derrota de estos ultimos.

Llegamos muy tarde a Maracay, muy cansados por nuestro

largo pasco. Fue .necesario sin embargo subir de nuevo en cache
al dia siguiente rouy temprano y conrinuar el viaje.

A cierta distancia de [a ciudad, cerca de algunas casas que
hacen frente a la carretera, se levanra el famoso "Saman de
Giiere", este gigance vegetal de la especie de las mimosas, que
riene mas de diez pies de diameero y cuyas ramas exrendidas
nbarcan una circunferencia de mas de 500 pies. Es verde aun

y lIeva orgullosamente su gran vejez. Las autoridades locales
10 han heche rodear de una verja de hierro y de un jardincito
Ilene de flores.

Desde el Samdn de Giiere haata Turmero, pequefia ciudad
de cinco ° seis mil habitantes, la carretera ee riente y bor
deada de hermosas plantaciones. En este discrito, y no lejos de
la ciudad que acabamos de mencionar, se eneuentra la bella y

grande hacienda de Guayabira, pr9j)jedad del general Guzman
Blanco,
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Una sorpresa nos espcrebe en nuestra nueva etapa. Durante
nuestras correr.ias por el interior, babiamos conocido mas de
un mal albergue y sin embargo nuestras prcvisicnes a este

respecto fueron dejadas muy arras en Turmero. A nuestra

entrada en la posada, no hallamos mas que un pequefio cuarto

completamenre oscuro, cuyos escasos muebles descansaban
sabre la tierra desnuda. Estaba separado de cere por un tabi
que tan bajo, que, a1 alzarse en la punta de los pies se podia
ver 10 que pasaba 31 Iado y viceversa. Gallinas, pavos y palo
mas se paseaban en libertad, mientras que mulas piafaban en

la puer ta y cerdcs grufifan en el patio lleno de negras y chava
les que nos miraban curiosamente descender del cache. No
nos quedamos en nuestro cuartucho sino el ticmpo necesario

para dejar nuestro equipaje, y nos refugiarnos en la calle.
Hablarnos llegado un dia de fiesta, y 13 mayor parte de las

casas estaban embanderadas con los eolores nacionales. La
ciudad nos pareci6 alegre y bastante animada. Esti situada
muy venrajosamenre en el centro de los distritos mas ricos
de la provincia, y rodeada de plantaciones. Dos rios la cru

zan, venidos de las alturas circundantes. Una pequeiia iglesia,
construida en una colina, domina toda la dudad.

Despues de vagar un tiempo bastanre largo, fue necesario
volver a la posada para cenar. No insistiremos sobre el £1aco
sancocho can que tuvimos que contcntarnos ... Nuestra in
tcnci6n hab ia sido pasar algunos dias en Turmero, pero no

teniamos el valor de aceptar largo ciempc tal regimen y te

querimos nuestro tiro para el dia siguiente.
Desde las siete de la manana, Inginio estaba sabre su asiento

csperaodo a sus viajeros. No se hicieron desear y nuestro pesa
do carrc salle pronto de Turmero. Cruzabamos una region
poco quebrada pero muy fercil. Inginio nos hizo nctar hermo
sas copaiba, cuya resina emplean los ind igenas en la curacion
de las heridas, Mienrras nos daba cxplicacicnes a este respecco,
me di cuenta de que tenia en la mana una especie de tira de
cuero que mordisqueaba de vez en eua ndo,

-(Que come Ud.? -Ie prcgunre.
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-Tasajo.
-(Que es el tasajo?
-Es carne de vaca que be comprado en San Luis de Cura.
AI decir esro, Inginio cogi6 una cesta deba]o del cajon de

su asienrc y sac6 varies mas grises y secas que se parec ian a la

que hab ia llamado m.i arencion.
Como yo las contemplaba con sorpresa. ya que su aparien

cia apartaba la idea de que fueran comestibles, nuestro cochero
nos cxplico que se recortaba de este modo 13 carne en los Ha
nas, la secaban 41.1 sol despues de salarla, y podia conservarse

bajo esra forma durante varies meses sin echarse a perder.
-(La seficra quiere probar mi tasajo? --dijo con aire in

sinuante.
Lo probe, pero no cceo que recomenzare nunca este experi

mente.

-Es precise que la senora aprenda tarnbieu a conocer Ia
bebida de los llaneros =-observe Inginio-- su famoso "caraco":
yo hare preparar una taza en 1:1 pulper-Ia de San Mateo.

Mi rnarido, quien desconfiaba mas que yo de 105 manjares
desccnccidos, se divert ia mucho de mis ensayos culinarios.

EI paisaje no cambiaba mucho a nuestro alrededor, Reco
rriarnos una llanura, mas a menos cubicrtn de monrtculos,
bastante bien culrivada, perc algo monotona. Divisamos con

placer, pues, las primeras casas de San Mol reo, pequefio pueblo
edificadc en un cerro, citado a rnenudo en los anales de Ve
nezuela. AUt se verifico en efecro, en 1814. uno de los episo
dies mas heroicos de la guerra de Independencia.

El ejercitc espafiol, mandado por Boves, y el de los parric
us, a las ordenes de Bolivar, esraban en presencia. Un depe
sito de armas y municiones, que pertenecia a los venezolanos,
y situadc fuera de las lineas, habia sido confiado a la guardia
de Antonio Ricaurre, quien no tenia consigo mas que un nu
mero reducidc de soldsdos. Mienrras los dos ejcrcitcs lucha
ban con encarnizamiento en 13 llanura, Boves cnvi6 urt des
tacamento para aracar el dep6sito del eual tenia empefio de
apcderarse.

Ricaurre resistiQ herclcamente, cedicndo paso a paso ante
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13 masa de los asaltantes. Estes penerraron pronto en gran
numero en los atrincheramientos, dando gritos de victoria. De
repcnte se oy6 una explosi6n formidable; un resplandor des
lumbrante Ilene los aires mientras desechos de cede especic
calan sobre el sucIo oscurecido por cl polvo y el humo. EI va

liente defensor del deposito, queriendo sustraerlo a coda costa

a los enemigos, habia incendiadc la polvora, sacrificando su

propia vida a la causa nacional y quirando a los espafioles una

muluitud de adictos valienres y animosos.
Paredes ennegrecidas y media desplcmadas, aisladas en el

campo, recuerdan aun, hasra hoy, este episodic sangriento de
una guerra larga y desastrosa.

Cruzarnos San Mateo sin detenernos en el pueblo. Al extre

ma de esee, se abria una pequefia pulper ia donde Inginic tuvo

el gusto de ballar carate ya preparado. Es una especie de cer

veza heche con maiz hervido y fermentado puesto en infusion
en agua. No lejos de alii, nos ensefiaron una tienda que no

ofrec ia por otra parte nada notable, sino el heber pertenecidc
antafio a Bolivar. Nuestro viaje segufa siendo fatigoso y mo

norene. Las poblaciones que recorriamos, aunque ricas y fer
tiles, caredan de originelidad y colorido. Alcanzamos pues
nuestro punto de llegada, La Victoria, con placer, tanto mas
cuanto que fuimca recibidos en un hotel atendido conferta
blemente donde hallamos, 10 cual DO nos habia ocurrido desde
hac ia mucho tiempo, colchones sobre nuesrros cacres.

La Victoria es una pequena ciudad que conriene unos seis
mil ochocientos habitantes. Montaiias calcareas la rodean por
todos lados, y dos de elias, la Palma y Guaraima, son bastante
elevadas. Un bonito rio, rributario del rio Aragua, el Calan
che, riega la ciudad y [e proporciona agua. En la epoca de
Humboldt, se cosechaba en el distrito de La Victoria una can

tidad basrante grande de cereales. Esce cultivo ha sido abando
nado por complete, esei reemplazado hoy por el de la cafia de
azucar, Inmensos campos estan cubiertos con ella, entre los
cuales se [evan tan a veces hermosas habitaciones. Menciona
rernos parricularmcnte la magnifica casa de campo de Ia fa
milia de Alcanta-r:!] H}lQ���a !in una altura Y precedida por una
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larga alameda de sauces. Se goza 3lH de un panorama muy
extenso que se prolonga a 10 Iejos en un oceano de vegetaci6n.

No visitamos la ciudad sino despues del desayuno; nos pa
recic riente, limpia y agradable. Se ve una iglesia, un mercado
cubierro y algunas tiendas que concienen como de costumbre
una mezcla de objecos de toda especie. Los compradores no

vienen siempre a pie; muy a menudo un jinete empuja la
puerta y sin tomnrse el trabajo de apearse de su caballo, 10
dirige hacia el mostrador, adonde viene a hacer sus ccmpras.
Este usa por otra parte, de una patriarcal desenvoltura, no es

particular al distrito de La Victoria; esrd aceptado en coda
Venezuela.

Dejarnos la ciudad hacia las tres de 13 tarde porque no te

niamos mas que un corte trecho que tecoctet: aquel dia y ha
btamos formado el proyecto de dormir en Guayas, pequefia
a Idea a algunas leguas de distancia. Hacia calor de un modo
desagradable y los terrenos calcdreos que bordeaban los dos
lados de la carretera desped ian bacia nosorros una luz blanca
que cansaba mucho la vista. Una planta que goza de mucho
favor en la £armacopea ind igena, cl cremcn (Thespesia popul
nee ) , crccfa alH abundantemente. Inginio nos asegur6 que
curaba infaliblemente los dolores de cabeza y se aprovisicno
de ella para sus furnras jaquecas. Eran las seis cuandc alcanza
mos a Guavas que ni siquiera es una aldehuela y se compooe
s610 de des posadas rivales y algunos tinglados destinados 301
ganado.

EI sirio ocupadc par estes dos establecimientos esta admi
rablemente escogido. Altas rnontafias muy pcbladas de arboles
y abundantes en caza limitan por doquier el horizonte y for
man el marco imponente de esta .riente soledad. Un rorrenre

de aguas crisralinas, a orillas del cual crecen cafias silveseres,
la fertilize y mantiene una constante frcscura. Per todas par
tes hay vegetacion, deliciosos lugares sombreadcs y la paz pro
funda de los valles aislados, doude 13 naruraleza es aim aban
donada a si misrna, y desarrolla misteriosamente sus fuerzas
creadoras. Guara.� M d�p� H'n�ar mas de diez 0 quince habi
zantes,
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Contrariamente a nuestras previsiones, la pcsada en que
descendimos era muy recomendable. Se nos sirvi6 no sclamen
rc una buena ccna sino que pusieron rambien a ouestra dispo
sici6n un vasto cuarto provisto de euatro catres. Como
eramos, aquella neche, los unicos viajeros, no ten1amos que
compartirlo can nadie.

Tranquilizados por este lado, aprovechamos un hermosa
clare de luna para dar un pasco afuera y nos adelantamos has
ta 13 linde del bosque teniendo cuidado de golpear las hierbas
al caminar para no pisar un reptil cualquiera.

De repente unos rugidos horrorosos retumbaron en 1a en

ramada.
-IEs el tigre! -grite espantada.
Mi marido se habia deeenldo a1 rnismo tiempo que yo, es

cuchando atentamenee.

-No -dijo rranquilizdndome-c-, no es el griro del tigre;
debe ser un mono aul1ador.

-Da 10 mismo -replique-, volvamonos a pesar de eodo.
En el momento en que desandabamos el camino. se escccha

ron de nuevo los mismo socldos, pero con mucha DlaS fuerza.
Era un coro de voces formidables, extracrdinarias, de una in
crelble amplitud.

-,Oyeron Uds. los araguatos? -nos dijo el posadero vidn
donos aparecer caminando a grandee pasos hacia la case.

-Pero -hice observar-, yo crete que estos monos no se

acercaban nunca a los lugares habitados,
-Ud. tiene perfecramente raz6n. Los que griran aHa se

encuentran por 10 menos a un kil6metro de distancia. Voy a

mostrarle uno de estes animales que uno de mis peones ha
cogidc en Ia trampa el otro dte.

Diciendo eseo, nuestro huesped echo su cigarrillo, se levan
t6 y entre en un ringlodo. Salle un instante despues seguido
por un indio que llevaba una caja previsca de barrotes de
madera. Un gran mono rojo cstaba encercelcdc en ella y nos.

considero con aire tan triste que nos movie a laselma. Tenia
un aspecto casi humano con su. hug'\ parba raja de aSl'ectQ
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imperial que Ie daba una apariencia {alsa de viejo ofieial ju
bilado.

Los araguatos viven en las selves espesas, se alimentan con

frutas y rakes y saltan con una extraordinaria descreza de
rama en rama ayudandose COD sus miembros vigorosos y su

cola prensil. Su aullido es terrifieo y no se puede descnbir.
Es un sonido desgarrador, agudo, prolongado, que no tiene
nada de eerrestre. Escogen la neche para entregarse a estes

conciertos, dignos del mas fantastico aquelarre.
Era demasiado temprano para acostarnos. Fuimos a pasar

una hora en el borde del rorrente cuya" linfas 301 clare de la
luna parecian arrasrrar plata fundida. Decras de nosctros, en

la sombre, se esrremec ian cual cintas las hojas de las canas
silvestres agitadas por el viento de la noche.

Hizo falta per fin pensar en el descanso. Nada nos parec ia
mas fscil sino pasar una buena neche despues de un dia tan

ocupado. Tomamos posesion, pues, de nuestros catres con coda
ccnfianza. [Desgraciadamente nos espereban alIiI Seria Impc
sible decir los pinehazos que sufrimos en algunas horas. �ra
mos presa de unos seres infitamente pequefios, es verded, perc
de una agilidad realmente estupenda: sucumbiamos bajo su

numero.
Despues de una lucba desesperada, euyo desenlece no fuc

Largo ciempo dudoso, no ruvimos mas que abandoner el sino

y refuglamos en un corredor delante de la casa. Alli fue don
de Inginio nos eucontrc muy temprano.

-ICOmo! --exclam6-, lel senor y la senora se han levan
cado ya?

Mi marido se quej6 bastante vivamenre ... de los cat.res.

-IOh! --dijo nuestro cocberc, riendo--. jGuayas es co

nocido acne respectc perc en Los Teques es todavia peer!
Los Teques eran nuest.ra proxima etapa y nos mirarnoa es

tremeciendcnos.
Una taza de excelence cafe oportunamente servido me de

volvib el buen humor. Me pareci6 que debia defender a los
infiniramente pequefios.

-Es necesario que rodos vivau --observe estoicamenre,
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-Yo no veo la necesidad de ello -dijo mi marido sacu

diendcse.
Ocupamos de nuevo nuestros asientos en el coche, los ca

ballos reanudarcn la marcha, subierou una pendiente y pron
to Guayas se encontr6 lejos de nosotros. Avaozibamos leota
mente por un camino arenosc que salla del valle, siempre
pendienre, que se levantaba sin cesar, seguia primero las Ia
deras de las montafias, subia hasta sus crestas, formaba curvas

incre ibles y dominaba un panorama magnifico de una belleza
imponente. Habia alii un amontonamiento de monrafias de
todas 125 formas, de picos rocallosos, de macizos fcresrales,
completamente indescriptibles. Se hubiera creido ver un ocea
no, lcvantado P"OI furiosa tempestad, cuyas olas enormes se

hubieran petrificado de repcnte en el tumuIto del huracan.
Esre cuadrc magico de colore, vivos se nos presentaba resplan
deciente de luz bajo un cielo azul, a los rayos del sol naciente.
Era una escena eminentemente alpesrre, perc sin webb, en

completo relieve, una inmensa decoraclon enreramente tropi
cal. No pcdiamos apartar nuestra vista de ella; nuesrros ojos
ten.ian clificultad en acoseumbrarse a estas grandes Itneas, a

esre desorden exrrafio, cuyo con junto estaba sin embargo lle
no de armenia. Se levanraba de vez en cuando un grito Iejano,
un canto de pdjaro, a los cuales sucedia un silencio profundo,
el silencio de las altas cimas y de los vastos horizonres.

Era cerca de: la una de la tarde cuando llegamos a Los Te
que,_ Es un pueblo importance construidc en el Iugar de una

antiigua poblacion india, en medic de las montafias. Un rio,
el Tuy, corre murmurando en un valle vecino. Muchas ar

boles hermcsos, algunas ricas planraciones animan el paisaje
circundante.

Encontramos en los Teques una excelente posada y un huen
cuarto adonde hicimos trasladar nuestro equipaje. Una vez

terruinada esta instalaci6n, salimas de inmediato segUo nues

tea cosrumbre. Una Iglesia basranre monumental llamc pri
mere nuestra atenci6n y mas aun, un edificio bastante vasto

levantado a la entrada del pueblo, del lade de Guayas. Esra
ultima construcci6n es un manicomio, el unico regularmenre
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construldo en Venezuela. Ha sido creede bajo Ia presidencia
del general Guzman Blanco quien al establecerlo ha cumplido
un acto de humanidad. Los desgraciados locos eran antaiio
abandonados a si misrnos y corr.ian mil peligros que 13 gene�
rosa iniciariva del presidente ha renido como consecuencia de
eliminar. Gozan en su asilo de las ventajas de un clirna suma

mente sano. La temperatura en Los Teques se eleva raras ve

ces por encima de los 16° R. Y las noches son bastante frtas.
Dectamos mas arriba que el pueblo actual habia reempla

zadc una antigua poblacion india. Alli es, en efeceo, donde
vivio, combario y murio el valiente cacique Guaiceipuro, uno

de los mas valerosos adversaries de los conquistadores espafio
les. EI arque61ogo encontrar ia all i numerosos sepulcros indios,
rodavia intactos, y el ge61ogo podria explorar yacimienros de
cobre, acrualmenre no explotados.

En cuanto a nosorros, en nuestra calidad de transeuntes
curiosos, nos limitamos a vagar de un Iado a ctro, prolongan
do nuestro paseo hasta las orillas del Tuy. En cierto lugar no

tamos una enredadera que llevaba vainas cubiertas de pelos
de los cuales nos habian ensefiadc a desconfiar, Era la pica
pica (Urtica urens)l cuyo contacto es muy dcloroso y puede
ocasionar fiebre. La naturaleza bajo el troplco estti armada. en

pie de guerra, y se defiende con todos sus .recurscs, contra 13
proximidad del hombre.

Volvimos por fin a 13 fonda mientms hablabamos de las
predicciones de Inginio. (Serla posihle pasa! una buena noche?
Fuimos agradablemente sorprendidos al dia siguiente al deeper
tarnos bastante tarde sin heber tenido que domar Ia menor

fiera.
Inginio nos esperaba desde hada rnucho tiempo. No tuvimos

sino el tiempo de desayunarnos y romar sirio en su vehiculo,
polvoricnto au.n a causa de los viajes de la v lspera. Esta vez de
jamos las cimas para descender de nuevo a las llarruras; no hi-

1 En realidad el nombre ci�tHico de 13 picaplca de Venezuela es

M"fI.nma Pntriem scg{!n el "Manual de las planus uSU-OIle6 de Venezuela'·,
poe H. Pinier. (N. dtl T.).
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cimos mas que bajar de pendieme en pendience siguiendo es

trechos vallecitos, que se angostaban a veees en forma de garw
gantas profundas.

Haeia las diez dejabamos atds una gran pulper la llamada
Las Adjunras: luego volv larnos aver sucesivamente poblacio
nes ya conocidas, Autlnuno, La Vega, Palo Grande, para Ile
gar por fin a Caracas, nuestro punta de salida, hacia las dos
de la tarde.

Habiamcs llegaclo al fin de nuestro viaje. Durante varios
mescs habiamos vivido librcmenre como verdadcros nomades,
recorriendo un pais rico y fercil, sumarnente variadc en sus

aspectos, todavia poco conocido, en el cual habiamos hallado
en codas partes una hospitalidad franca y cordial. No nos que
daba sino reunir nuestros rccucrdos, analizar nucstraa imprc
sioncs y haccrlas sobrevivir tratando de expresarlas en toda
su intcnsidad. El relata que se acaba de leer es su resumen

ficl, y POt incompleto que sea, esperamos que inspirara a otros

el deseo de seguir nuestras hucllas y completar nuestra obra
con estudios nuevas y observaciones mas excensas y mas pro
fundas.



CAPiTULO XXIV

LIJ /ikrlliura �1I Venullcla. - Prosistes : Bello. Bilftllt. Aris/ides R,qj"J, A. L.
Guzman, General G-u::m.Jn Blanco. - NQvclistas: Eduardo Billt/cCI. -

Portas: Francisco Pardo, [, A. },{oifbJ. A. Lo:::ano, J. V. CtlmtJcbo, GtlrC';.
de QUHoeJO, D. R.. Herndndez, Phn Bonoltf�. EIiIlS Celixto Pump., J.

1\. C"kafJO. - ComijeraciOtHs generales,

La actividad .literaria en Venezuela es notable. Se manifies
ta particularmente en el dominic de la poesia y de la imagina
ci6n. La mayor parte de los venezclanos posee el instill to del
ritma y muchos entre ellos logran dar a sus composiciones
una forma graciosa y elegante. Naturalmente impresionables,
disponiendo de un idioma sonora y acentuado, que se presta
perfectamente a la versificacion, producir lan obras notables
si no abusaran demasiadc a menudo de su facilldad, y si pudie
can cbligarse a fecundar sus recursos por [a cultura inrelec
tual, el trabajc y la meditacion.

Varian poco sus temas. Un pedazo de cielo azul, parterres
csmaltados de flores, una multirud de rnariposas, y entre todas
esras imageries carnhiantes 0 aladas, la mujer, ora simparica
y sonriente, ora alriva y desdenosa, tales son los elementos de
sus cuadros. Su fcaseologia es pomposa y revela en general
mas afectaci6n que criginalidad, mds esp iritu que emoci6n
verdadera. Muchos escriben no para expresar senrimicntcs 0

pensamientos sino para obtener elogios. Esros, desgraciadamen
te para ellos, les son prodigados. El autor del menor folletc
es irrmediatamerrte aclamado y los periodicos locales Ie dedican
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columnas de prosa llenas de adjecivos retumbantes, compa
randolo con los escritores de mas lama. La cr i rica honrada,
sincere, falta ccmpletamente en Venezuela, y sin embargo,
[cuantos servicios podria prestar! Haria justicia de estas 31<1-
banzas hiperb6licas tan contrarias al buen gusto. hoy en usc

en el pais, no 5610 entre los literates sino tambien entre los

politicos. Las mas altas personalidades, que su merito real
deberta hacer respetar, no escapan de este diluvio de adulacio
nes vulgares, cuyo efceto es manteoer 13 idea en el exrranjero
de que una rnezquina vanidad empaiia el careceer nacional
aun entre los mcjor dotados. El general Guzman Blanco, ac

tual presidente de la Uni6n venezolana, tan seneillo en sus

gustos y costumbres, ha tenido que sufrir mas que cualquier
cere del ruidc que se MO asi alrededor de su persona. Los ofi
closes que embocan 2. su paso las trompetas de la fama ni si
quieta sospechan que su principal mer-ito es haber preferido la
accicn a la palabra, 13 sustancia a la forma, el buen sentido
a los artificios de la rerorica. Tratando de asimilarselo, se

muestran incapaces de apreciarlo y comprenderlo.
Al Isdo de numerosas mediocridades que se apoyan unas a

otras para surgir de la multitud en que sin embargo csti se

fialado su lugar, debemos mencionar algunos escritores de un

talento incontestable cuyas obraa gozan de una justa fama.
Uno de los mas conocidos es Andres Bello, nacido en Caracas
en 1781, filclogo y poeta; ha dejado entre otros trabajos un

Tratado de Derecho de Gentes, una Gramdtica Espanola muy
apreciada, estudios filologicos y una cosrnograffa popular.
Tambien tenemos de el varias composiciones poericas traduci
das del frances, y en particular de Vlceor Hugo cuyas belle
Z2S verti6 muy hdbilmente, edemas un poema descriptive,
original, fitulado: "La zona t6rrida", de una forma inmejo
rable y concepci6n bastante amplia.

Bello, ccnrrariamente a muchos comparriotas suyos, escribe
muy puramente. Su esdlc es elegante, sus expreslones escogi
dae, sus perfodos bien cocsrruidos. Tenia mas imaginacion,
colorido y vigor que senrimientos. Le falta la nota emocionada.

Muri6 en 1865, en Santiago de Chile docde un rnonumento
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fue dedicado a su memoria. Era miembro correspondienre de
la Academia Espanola.

Bare.lc, nacido en 1810, en Maracaibo, se distingue 10 mis
mo que Andres Bello como poeta y prosista. Se Ie deben cdas
muy hermosas, entre las cuales HE! Adios ala Pacria", "La Des

esperacion de Judas", "La Anunciaci6n", "Homecaje a Cristobal
Colen" 1 merecen una mencicn especial. Su hisroria de Vene
zuela esta escrita concienzudamcnte y con imparcinlidad. Es
el trabajo mas complete hecho hasta el presence segun los ana

les, tan dramaticos y variados, de esea vasta region. Baralt,
10 mismo que su antecesor, ruvo la buena suerte de scr apre
ciado en el extranjero. _

Era comendador de la orden de Carlos
In y miembro de la Academia Espanola donde ocup6 el sillon
del Marques de Valdegamas. Habiendose establecido en Ma
drid definirivamenre, all! vivio hasta 1860, epoca de su

muertc.

Aristides Rojas, nacido en Caracas en 1826, hermano del
ex-ministro de Venezuela en Paris, difiere esencialmente de
estes escritores de plums fdcil y exuberance vanidad a los
cuales hemos aludido en otra parte. Se ha preparado para la
vida publica por fuertes estudios seguidos pacientemente en

los Esrados Unidos y en Europa. Primcrc doctor en rnedi
cina, sus aficiones Iiterarias 10 decidieron pronto a fundar, de
acuerdc can uno de sus hcrruanos, un establecimienro de Ii
breda e imprenra que lleg6 a set en pocos aiios el mas impor
tante del pais. Es el autcr de numerosas ohras que cretan de
rernas nuevas e instructivos: ha sabido desarrollarlos con gran
.riqueza de estilo y hacerlos rouy interesantes. Mcncionaremcs
entre eIlos: El elemento vasco en Venezuela; Un Iibrc en pIO
sa, 1a Peninsula de los Caracas, eatudios indigcnas, y poe fin
sus Humboldtianas, donde ha reunido los recuerdos y tradi
ciones que se refieren al paso del ilustre viajero por los Estados
venezolancs. Se le debe rambien un diccionario de las palabras
indias todav la en usa en la lengua espanola, escudio filologicc

1 Ei titulo eaacto cs "A Cri't6b:li Colon". (N. Jd T.).
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muy curioso que s610 podia llevar a cabo el descendienre de
una antigua familia colonial.

Antonio Leocadic Guzman, uno de los fundadores de la
Independencia de Venezuela, 1 nacido en 1802,2 padre del pre
sidente de la Republica. ecupa una posicion considerable en

la historia literaria venezclana. Publicists babil y valicnre,
siempre en accibn, de uoa actividad sin igual, se ha scrvido de
la prensa diaria para difundir entre sus compatriotas apenas
emancipados del regimen colonial el senrirniento de la justicia
y del derecho, las nociones de libertad y progreso. Encarcela
do, condenado a muerre, Iiberrado despues de sufrir las prue
bas mas dolorosas, ha permanecido durante una carrara Iarga
y brillante fiel a la causa que ha defendido siempre. Sus me

morias cn curse de publicacion serviran para dilucidar un pe
riodo conmovedor de los fastos del pais, ya que su autor fue,
en su juventud, secrctario de Simon Bolivar y estuvo mezclado
en los acontecimientos mas importantes de los cuales ha sido
tea tro la Union venezolana. S

EI general Guzman Blanco, como su padre, escribe can sal
tura y discincicn. Su estilo lleva un sella muy individual y
difiere sensiblemente del de la mayor parce de sus campa trio
ras. Esta formado con per iodos breves, firmes, claros, muy
concisos. Todas las superfluidades espafiolaa escin estricramcn
te eliminadas. Se reconoce la mano de un hombre de accien
que ha manejado no 5610 la pluma, sino tambien la espada.

La tribuna pol itica, los debates del pretoria, han hecho sur

gir algunas personalidades relevantes entre las cuales mencio
naremos a Fermin Tore, de una antigua familia patricia espa-

1 Esre juicio es muy exageesde, aunque Guzman fue secretaeio de
Bolinr en el Peru. Sobre el paericular vbsc el libra fundamental de
Ramon Diu Sanchez: "Guzman, elipse de una ambicidn de pcder"
Ceeecee l'SO. (N. fit! T.).

2 Antonio Leoeadic Guz.m:S.n naci6 en 1801 (Ram6n Dlaz Sinchez:
ob. cit.). (N. dd T.).

S La Su. de Tallenay 5C mueaere. muy parcial para los guzmanes,
padre e bijo. El padre no ocupa tal posicion eo loa literatun venezclana,
En cuanto a JU conducts politica. veale eI cstudio mencionado de Ram6n
Dlaz S:S.ncbcz.. (N. del T.).
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nola; el Sr. Barberii, de ascendencia francesa, Cecilio Acosta,
de orlgen indio; 1 Diego Urbaneja, abogado instru ido y elo
cuente ; Rafael Seijas, miniszrc de Relaciooes Exreriores, ya ci
tadc anteriormente, etc.

En el dominio de [a novela, DO hallamos mas que un aombre
rodeado de eierta popularidad, el del Sr. Eduardo Blanco. Una
de sus ultimas obras, "Zarate", cura escena pasa en los pinto
rescos valles de Aragua, contiene no s610 episodios conmo

vedores, escenas de costumbres muy bien traduddas, sino
tambien algunas descripciones del pals, tracadas con un sen

timientc verdadero de las bellezas de la naturaleza.
El Sr. Blanco se ha ensayado en ceres generos. Su "Venezue

la Heroica" es una especie de relate epico de los altos hechos
militates de Ia guerra de Independencia, escrito COD muchas
imagenes y colorido pero con demasiado enfasis. Es un poema
en prosa que en realidad no pertenece ni a la hisroria mas aus

rera e imparcial ill a] genero Hrico propiamente dicho. Se debe
al mismo auror un drama en tres acres, "Licnfort;", repcesenta�
do hace algunos ados en Caracas; un volume.n rirulado: "Cuadros
historicos" 2; novelas cortas originales y par fin orra novels
que tiene como titulo "Una noche en Ferrara". Como el Sr.
Blanco esta aun en toda la fuerza de la edad y del talenro,
parcce Ilamado a ocupar, sabre redo como novelista, un lugar
discinguido entre los literatos nacionales.

No homos mencionado hasra aqu i sino escritores a la vez

eruditos y poetas. Tenemos que hablar ahora de los que se han
dedicado exclusivamente al genera ltrico. Son numerosos y al
gunos merecer-ian ser mas ccaocidos fuera de Venezuela.
Entre estes ulrimos, Francisco Pardo, cuatrc veces premiado
en cerramenes Iirerarios Instieuldos por el gobierno venezola
no ha adquirido con justo titulo un rencmbre verdadcro.
Francisco Pardo naci6 en Caracas en 1830 s. Sigui6 primero
una carrera bastante activa y ocup6 diferentes funciones pu-

1 Cecilio Acosta tenil escendencia e,p�;:'ol. y no india. (N. dtt T.).
2 "Cu;adr� hist6ric03" eli el subrlcclo de 12. "Yeeezuela Hereica".

(N. Jd T.).
3 Parde nacio en 1829. (N. J�1 T.).
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blicas. Reveses de fortuna y pesares de tcdc genero 10 asalta
ron temprano y ensombrecieron su vida. Muri6 en 1882. des
pues de una larga y cruel enfermedad. Algunos versos con

movedores escrircs poco tiempo antes de su muerre y dirigi
des a su mujer acerca de su hijo, revelan sus ulrirnos culdados
y la bondad de su coraz6n. He aqui una traducci6n que no

expresa sino muy imperfectamente la gracia melancdlica del
texrc orieinal:

Elle dort calme d reposee,
Entre tes bras, 6 -mon amour,
Comme 11M goutte de rosie
D,ns "Nne flmr, avant Ie jour.

Sur s" lwre erre un doux sourire,
Aus.si pur qu'un leflet des cieux,
Ei cependant .. faut-il Ie dire?
Je -uois des l4,mes d"ns tes yrox!

Des larmesl . '" [e contutis ta peine,
ce dou« sourire te fait peur,
CaT cette utl'le belle It sereme
COn7Jaitra trop tOt la dauleur,

Ne plrore pas sur notre fille
E" t'e//rayant de ses destms;
Car tl dlfaut d'une famille,
Dieu lIeille sur les orphelins!

Pardo no ha publicado mas que un volumen dc' poesias,
pero ha dcjado un gran namerc de obras Incdicas que seran

pablicadas prcxiruamente por sus admiradcres y arnigos. AI-
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gunas de las composiciones salidas a luz conrienen bellezas de
primer orden que sentimos no poder presentar a nuestros lee
cores, a causa de la dificultad de verterlas, sin debilitarlas de
masiado, a un Idioma extranjero. Entre las mas notables cira
remcs: «Angel ca ido": "Solededes del mar"; "Confidencia";
"Suefios"; "A una palma seca": "La gloria del Libertador":
..

Ayer y hoy" I etc.

Fuera de todos estes rrabajos, Pardo hab ia iniciado un poe
ma en cinco cantos, titulado "Indianas" destinado a celebrar
las glorias indigenas y las peripecias mas dramiticas de las
luchas que ensangrentaron a Venezuela en la epoca de la COD

quisra del pals por los espaiioles. Cada uno de los cantos de
este poema habia de .llevar el nombre de un cacique celebre
en los ana.les venezolanos. El primer canto, titulado "Parama
coni", ha side publicado y contiene Ia leyenda del calvario
que hemos conrado ya. La muerte ha venidc a interrumpir al
poera, y su obra, Ilene de colorido, sumamenre nacional, ha
quedado inconclusa.

]. A. Maitfn ha dejado rembien una seleccion encantadora
de poesias, de una versificacion muy armoniosa y llena de sen

rimienros. lis el Lamartine venezolano.
Abigail Lozano se ha heche igualmente acreedor a una fama

justamente merecida. Naci6 en 1823 en Valencia, capital de
Carsbobo, no lejos de las orillas pintcrescas del lago Tacari
gua. Su familia, muy pobre, no pudo darle ninguna educacion,
y debio, penosamente y por sus propios esfuerzos, desarrollar
sus recucsos intelectunles. Habiendo abandonadc su ciudad na

tal para venir a vivir a Caracas, fundc alIi un periodico lite
raric e hizo imprimir un volumen, "T'ristezas del alma" que
fue bien acogido y difundi6 su fama hasta Espana. Esta pu
blicacicn fue seguida pronto de otra, Ilene de melancol.ia como

Ja anterior, rirulada "HOTaS de marririo". A consecuencias de
un amcr desgraciado, abandon6 de repente a Caracas y se eras

lado a San Felipe en el Yaracuy, donde escribic las "Orras ho
ras de marnirio" y algunas hermosas composiciones peerless
dedicadas a Simon Bolivar. a Ia "Floc de Mayo" y a Ricaurte,
uno de los heroes de .la guerra de Independencia,
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Oero poeta de talento que muri6 joven aun, Juan Vicente
Camacho, haec honor a 13 lireratura venezolana. Una de sus

obras, que Ileva como titulo "La causa de mi bronquitis" es

notable aunque lleva el sella de un doloroso escepricismo.
EI Sr. Garcia de Quevedo a quien debemos colocer entre las

cclebridades de Venezuela, ha vivido largo tiempo en Francia.
Su padre, adherido a la causa monarquica, habla abandonado
el continence americana despues del triunfo de 105 patriotas
para refugiarse en Puerto Rico. El nino paso all i sus primeros
afios, despuds fue enviado a Europa, luego a Parts, mas tarde
a Madrid. Llegadc a sec un joven, se aficion6 a los viajes y
visit6 a Egipto y al Asia Menor. Sa carrera Iiteraria no data
sino de 1846. Publico en esra epoca algunos poem as en los Pe
ri6dicos de 13 peninsula. Escribi6 despues, en colaboracicn con

el celebre poeta espaool Zorrilla, las encanradoras cornposicio
nes tituladas: "Un cuento de nmores", "Pencipolis", "Maria".
Entre los versos mas hermosos salidos de su pluma, se mencio
nan particularmente los que ha dedicado a los temas siguien
res: COLa segunda vida", "El proscripto", "Delirium". Quevedo
no se ha limitado a la poesia ltrica: se ha ensayado en la novela
y el drama y ha renido exitc cn ambos generos. Sus dramas en

tre los cuales los principales son: "Nobleza contra nobleza",
"El juicio publico", HUn paje y un caballero", "Ccntrastes",
han sido represenrados con exito en Espafia. Entre sus novelas,
dos fueron muy celebradas: "£1 amor de una nifia" y "Dos
duelcs a 18 afios de distancia".

El papel de Quevedo como hombre pol ltico fuc tan activo
como su carrera de hombre de letras. Pue uno de los mas ce-

10505 defensores de 1a reina Isabel. Muri.6 en Paris, durante la
Comuna, heridc de bala a Is entrada de la avenida de la Gran
de Armee. Garcia de Quevedo era caballero de 1a Legion de
Honor y condecoredo con varias 6rdenes extranjeras.

Despues de cl, citemos aim a Gutierrez Coil, Eloy Escobar,
D. ]. Ramirez y D. R. Hernandez. Este ultimo, cuyo estilo tie
ne mucha ingenuidad y delicadeza, ha renido inspiraciones fc
Iices. No teniendo mas que pocos ocios que dedicar a l rrabajo
lirerario, su cbra se compone de un solo volumcn que conriene
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una seleccien de pcesiae, algunas de 11.1 cuales son encantado
cas. Transcribiremos aqua, para dar una idea de ellas, la que su

autor titulo: "Alas de mariposa", haciendo observer que una

traducci6n no expresa mas que de manera muy imperfects su

forma graciosa y original:

LA-bas, d l'boraon vermeil,
Briliaient les rayons de lu,miire,
DII. disque ie/elant d,t so/eil
Dans nne Qurore printtlniere.

Et parmi. les calices d'or

Des jntnes [leurs a peine ouvertes,
Les papillons pranaime I'essor,
Voltigrant sur los berbes oertes.

Un en/ant courait apres �X,
Les cbassait, erracbait leurs eiles,
Qu'il gardait, tremblant et joyeux,
Entre ses doigts, fines et Ireles.

Le soleil monlfl lentement
A l'bortzon, dorant 10 plaine.
Et l'en/ant elors seulement:
Ouvrit, tout charme, sa main pleine.

Qu'est ceci? Jjl-il stuPe/ail
En 1Joyanl sa recoite entibe,
Ce ricbe tresor, plein d'altrait,
Tomber sous ses ye'UX en poussiere.

Pourquoi t'etonner, mon enjimO
Lui ait en s01tpirant sa 1tJire;
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La lleur de -mai, l'insecte errens,
LAs TOCS, les bois, lout est poussUu!

Ces dJbris qu!emporte Ie vent
Te Tivelent fa lin des choses,
Et nous irons tous en revant
OU vont les Iys blancs et les roses!

Aim; sur les bords d'lln sillon
L'enfant apprit S4 destinee,
PAT des Diles de papillon,
T(}'Ut en commencant: sa j01l-TnCe!

Perez Bonalde, otro pceta venezolano, es muy ccnocido en

Esrados Unidcs donde se ha reriradc desde hace varios afios.
Se riene de el una buena traduccion espanola del "Intermedic
Itrico" de Heine.

Elias Calixro Pompa, natural de Guatire, ha culrivadc el
genera elegtacc can aciereo. Una de sus piczas lien par titulo:
·'.!Por que csds trisre, mujer?" Esti Hena de scntimiento y
melancol ia.

J. A. Calcafic, cuyos rrabajos literarios han sido muy apre
clades en Europa, nacio en Cartagena, en Colombia, en 1829.1
Sus padres, de nacionalidad venezolana, Ilevarcn a su hijo a

Caracas, donde hizo sus esrudios. Calcafic es uno de los mejo
res poetas venezolanos y puede ser comparado con Pardo por
1a clcvaci6n y la fuerza de las ideas, 1a perfecci6n y armenia
del cseilo. Siempre se volverdn a leer con placer las bellas com

posicioncs siguientes: "En la orilla de la mar"; "La fiesta de
las reinas"; "La barca del pescadoe", "El clpres": "C'esr lui,
c'esr Ie reveur",

Otros escrrtores contcrnpordnecs siguen valientemenre la

1 JOlt Antonio Gllictiio nac:i6 en 1827. (N. '�I T.).
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misma carrera y entre enos J. M. Sisciaga, Daniel Mendoza.
Amenodoro Urdaneta, todos recomendables, de los cuales ha
br iarnos de ocuparnos mas largarnente si quisidramos dar algo
mas que un esbozo rapido del movimienro Iirerario en Vene
zuela. Hemos sefialado sus tendencias generales y a esro debe
limirarse nuestra rarea. Terminaremos, pues, la serie de nues

tros cuadros. deseando que estes esbozos trazados al correr de
101 pluma cootribuyan a hacer apreciar mejor y conocer a un

pais aun poco explorado, que por su admirable situaci6n, sus

recursos prodigiosos y 101 inteligenre acrividad de su poblacicn
ocupa un lugar considerable entre los estados nuevos de la
America del Sur.

FIN
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